
. 
-~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONO~ -!'"h.. 
DE MEXICO - -~~, .. {:·. 

=======================================·~~~ 
FACULTAD DE ECONOMIA 

"PREFACTIBILIDAD DE UNA GRAN.JA 
PORCICOLA EN EL ESTADO DE 

GUANA.JUATO" 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN ECONOMIA 
P R E S E N T A N 
MARTINA ( G~ FIGUEROA 
ELEUTElllO REYES MUNGUIA 

MEXICO, D. F. 1897. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGm 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



DEDICATORIAS 1 • 
r·. 

0 Agradezco a mi pueblo la oportunidad que me dio 
de asistir a la Facultad de Economla. 

0 AJ Licenciado Jod Hem•ndez 
por su paciencia y dedicac/On. 
MI gratitud y .amlrac/On. 

0 Al profesor Pablo Soriano Ramlrez por su ayuda. 

0 AJ honorable jurado con respeto. 

0 A mis padres. 

"' A mi esposo. 

0 A mis hijos. 

0 Y trnalmente. a Dios que me ha dado 
la paciencia para tennlnar 
despu~s de tantos tropiezos. 

--. 
MARTINA GUZMÁN FIGUEROA 



AGRADECIMIENTOS 1 
A la Facultad de Economla. 

~ A mi asesor el Lic. José Heméndez. 

~ A mis padres. 

~ A mis hennanos. 

~ A mishl}os. 

~ A mis amigos. 

~ A mi esposa. 

ELEUTERIO REYES MUNGUfA. 



1 

l 
¡ 
1 _,,,_., - INTRODUCCIÓN 

fNDICE 

CAPITULO 1 
ANTl!Cl!DENTl!S 

1.1 GRANJA PORCICOLA EN CELA YA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CERDOS . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4 

1.3 LA PORCICUL TURA EN MÉXICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 8 

CAPITULO 11 
ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 LA CARNE DE CERDO EN EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . • . . 17 

2.1.1 

2.1.1.1 

2.1.2 

El cerdo,,_.. la gl'lll'lja .......•..................... 

Flg.,,.., del cerdo en canal ......................... . 

Productos -ltutos ............................... . 

26 

33 

34 

2.1.2.1 EvoluciOrt del aalarlo mlnimo real baae 1976 . . . . . . . 36 

2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 39 

2.2.1 Distribución geog'*ica de la demanda . . . . . . . . . . . . . 47 

2.2. 1. 1 PoblaeiOn del Diatrtto Fed«al y -.. metropolitana . 48 

2.2. 1.2 Consumo nacional apantnte de carne de cerdo . . . . . •9 



2.2.2 Comportamiento histórico de la demanda de carne 
de cerdo (1972-1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

2.2.2.1 Exportaciones -rie histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

2.2.3 Proyección de la demanda global . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

2.3 OFERTA DE CARNE DE CERDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2.3 ... 

2.3.5 

Comportamiento histórico de la oferta global 
(1972-1994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Importaciones y su comportamiento . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Importaciones de subproductos de cerdo . . . . . . . . . . . 62 

Capacidad instalada y producción porclcola . . . . . . . . 64 

Tendencias a futuro en la oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

2.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

2.5 PRECIOS DE LA CARNE DE CERDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

2.5.1 Precios en el mercado nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

2.5.2 Precios en el mercado intemaclonal . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

2.6 COMERCIALIZACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

2.7 

2.8 

2.6.1 

2.6.2 

Canales de comercialización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Costos de comerclallzaclOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

2.6.3 Polltlca de promoción y ventas .................... . 

MERCADO ESPECIFICO QUE SE PRETENDE ABARCAR . 

2.7.1 Participación de la granja en el mercado .......... . 

2.7.2 Porcentaje del total de la producción .............. . 

CUESTIONARIO APLICADO A PRODUCTORES .......... . 

77 

77 

78 

79 

80 



CAPITULO 111 
ASPECTOS ~CHICOS 

P6gln• 

3.1 TECNOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

3. 1 .1 Tecnologl• disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IM 

3. 1.2 Tecnologl• -lecelonmd• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

3. 1.3 Aalat9"Ciat t*"1icm . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

3.2 DESCRIPCIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

3.3 DIAGRAMA DE FLUJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

3.4 LOCALIZACIÓN DE LA GRANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

3.4.1 Fmc:torea de loeailiUICiOn . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

3.5 OBRA CIVIL E INSTALACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

""'-• ....,._.. y servicios, ••I como el costo . . . . . . . 92 

PI-• de d.-rollo • futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Coatoa y tiempos de durmcion de Ingeniería . . . . . . . . 92 

Coatoa de 811anque . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

CAPITULO IV 
ANALISIS FINANCIERO 

4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 97 

4.2 INGRESOS Y EGRESOS ESPERADOS . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS (EGRESOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

4.4 DEPRECIACIÓN............................................ 103 

4.5 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 



CAPITULO V 
EVALUACION ECONOMICA 

Pllglna 

5.1 VALOR PRESENTE NETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 112 

5.2 TASA INTERNA DE RETORNO . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

5.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD............................... 115 

5.4 EVALUACION SOCIAL DE LA GRANJA . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 122 

CONCLUSIONES ......... ... ....... ... . ....... ....... ..•...... .. 124 

BIBLIOGRAFIA ............•..... .... ...•. ............•......... .. 126 



INTRODUCCIÓN 

L• elebormciOn de este trebejo - desprende de la necesided de 

obl- el tltulo de Llcencledo en ec:onomle. Escogimos un proyecto de 

Inversión, debido el int.,.• por el aemlnerlo de ec:onomle de la producción 

y le lmportencle que tiene le inversión productive e nivel neclonel. 

Iniciemos el cepltulo ean le ublc9cl6n de I• grenje, lea 

cerecterlatlce• de le zone y su• ventajea, continuemos con loa entecedente• 

hiat6rlcos del de .. rrallo del cerdo, su evolución y I• lmportencie que tl-n 

les dlveraea raes, por su rendimiento, • nivel mundiel. A_.,,.• - ve la 

clealflcatei6n de loa cerdos a nivel neclonel y los tipos de explotec:IOn que 

existen. 

En el cepltulo 2, enellzeremoa tembl6n el compori.miento de la 

cerne de cerdo en el mercedo sus en.a y bejea, su comportemlento clclico, 

cu61ea son lea cerecterlatlcaa de-eblea pere le grenje pertlendo de le tesla 

de que el proyecto es renteble por su alto rendimiento y la escasez, aunado 

e costos de producción elevedoa de su princlpel competidor, el bovino. 



Analluiremos la demanda a nivel urbano y rural, su Incremento en 

lo• aetenta• y su decremento tanto en la d6cada de lo• ochentas y noventas, 

ademaa. la elasticidad ingreso de la carne. el consumo nacional aparente 

de la carne de cerdo, cOmo ea que las exportaciones son mlnimas y las 

importaciones excesiv•s. 

La oferta se mueve de acuerdo a la demanda ya que si la segunda 

aumem. la pt"imera tiende a crecer pero no con la misma rapidez debido a 

la• caracterlsticaa del producto que no se puede multiplicar de un dla para 

otro. El precio se rige por la ley de la oferta y la demanda no existe ningún 

control da tipo gubernamental. En el caso de la comercialización, 6sta 

ti- el problema del lntermedlarlsmo el cual se simplifica en el presente 

proyecto. En el trabajo de campo aplicamos un cuestionario a los 

productores de diversas zonas, las respueatas fueron distintas dependiendo 

de la dimensión de la granja. 

En el capitulo 3, la tecnologla se selecciona de acuerdo a las 

necesidades de la granja y a sus recursos económicos, escogiendo lo mas 

adecuado. En el capitulo •. tratamos el aspecto financiero, o asl como las 

razones que determina la estructura organlzaclonal que requiere una granja 

porcina. Las fuentes de financiamiento, el monto de cr6dlto plazo y periodo 

de gracia. 

Hacemos un anlllllsis de sensibilidad para ver cuales son los factores 

que hacen al proyecto mas vulnerable. Cuél es el punto de equilibrio, etc., y 



finalmente, concluimos con la afirmación de que el proyecto puede ser 

viable y rentable debido a la demanda insatisfecha que existe en el mercado 

la escasez e incremento continuo de los precios de la carne de res. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES 

1.1 GRANJA PORCICOLA EN CELAYA 

La granja - ubica en el Municipio de Celaya, estado de Guanajuato; 

6ste - localiza en la parte neovol<=*nlca central del pala. entre los paralelos 

22 y 19 grados de latitud norte y los meridianos 99 y 103 grados de longitud 

sur de la mesa del centro y tambi6n parte central del eje Neovolcénico o 

tambl6n conocido como sierra transversal. 

Limita en su parte Norte c:on San Luis Potosi, al este con Quer6taro. al 

sur c:on Mic:hollC6n y por su parte oeste c:on Jalisco. Cuenta con 30491 

kil6metros cuadrados de extensi6n, ocupando el vig6simo segundo lugar 

entre los estados de la República Mexicana, polltlcamente esté constituido 

por- 46 municipios, con su capital Guanajuato, con un total de 60288 

localidades, con treinta ciudades, villas. - pueblos y el resto son ranchos, 

ejidos, haciendas, etc. Los municipios que cuentan con mayor población 



son: León, lrapuato, Celaya y Salamanca, en estos municipios se 

concentran más de la tercera parte de la población. 

El estado de Guanajuato tiene una hidrografla que se caracteriza por 

formar parte de la vertiente del Océano Pacifico y del Golfo de México, los 

rlos que destacan son: el rlo Lerma, junto con los rlos Apaseo, lrapuato y 

también existen 17 presas. Guanajuato cuenta con llanuras tan grandes 

como la de Dolores Hidalgo, la de Allende, que se ubican entre la Sierra 

gorda y la Sierra de Guanajuato, en la parte centro sur se encuentran los 

suelos agricolas que es conocida como fa zona del bajlo, como lo es el valle 

de Celaya, Santiago, Salvatierra, Acámbaro y Ja Piedad. El clima se 

caracteriza en la parte norte por ser templado, semlseco y con temperaturas 

entre 15 a 20 grados centlgrados. Las caracterlsticas flsicas y económicas 

del Estado y su localización geográfica se complementa con una amplia y 

adecuada red de carreteras que comunican, con las poblaciones 

Importantes del pala, su alto potencial de aguas. electricidad, energéticos y 

diversas zonas agropecuarias, con minerales y con abundancia de mano de 

obra, constituye factores de gran importancia para inversiones. como la que 

pretendemos, en la actualidad existen unas 6000 empresas de las cuales el 

80% son pequenas. el 15°/o medianas y el 5°.lt> son complejos industriales. 

En el censo de 1990 se contabilizaron 3980204 habitantes, en cuanto 

a -lud ae refiere existen diversas Instituciones que se encargan de este 

aspecto como son: la Secretarla de Salud que atiende al 55.6% del total, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social atiende el 29. 7% de la población, el 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

brinda atención al 2.9%, Ferroc:arriles Nacionales al 0.4%, El Instituto de 

Minerla al 0.2%, La Secretarla de la Defensa Nacional 0.3%, Petróleos de 

M6xlco el 0.9% y de atención particular el 10%. 

En vivienda el 66.5%, de 6sta es propia y el 33.8% es rentada. La 

pi:>blación de menos de 18 atlas estall alfabetizada el 72%, el 20.6% son 

analfabetos y casi el. 8% no se especlfieó, de loa analfabetos el 37% eran 

hombf9s y el 93% mujeres. 

En lo que se refiere a comunlcaclona• y transportes el municipio estall 

bien cornunlC8do por el eje MPico-Celaya-León y en sentido t...,,sversal 

por el de San Luis de la Paz-Celaya-Acallmbaro. 

El transporte de carga atiende las actividades agrlcolas, ganaderas e 

Industriales, las dos principales carreteras son utilizadas unas 65000 veces 

al mes en cada una de ellas. La red de caneleras de cuota y federales 

pavimentadas cubren 91 kilómetros y cuen1a con vlas f6rreas de 58 

kilómetros, por el ferrocarril se transporta principalmente: azúcar, trigo, 

azutre, cemento y fertilizantes, -· se cuen1a con una -.rapista ubicada 

a 14.5 kilómettos de la cabecera municipal, cuenta con una amplia red 

telefónica, tel6g..to y correo. 

La ciudad astall atenta en las necesidades da transporte local por 

autobuses y cornbls qua circulan en sus circuitos urbanos y suburbanos, 
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llegan a localidades de los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, 

Cortazar, Villagrán y Juventino Rosas, además, cuenta con el servicio de 

carros de sitio. La población económicamente activa es de 37°/o del total de 

la población del municipio, se divide un 12º/o en el sector primario, con un 

22% en el sector secundario, y el 21º/o en el sector terciario y el resto no 

especificado, siendo la agricultura la base de la economla municipal con los 

cultivos del malz, sorgo, alfalfa. frijol, ajo, cebolla, cacahuate, Jitomate y 

hortalizas con una buena cantidad de tierras de riego. La industria cuenta 

con empresas productoras de cajeta y derivados de leche, empacadoras de 

carnes frias y legumbres, envasados de aguas, beneficiadoras de semillas, 

purificadoras de agua pasteurizadoras de leche, fabricación de 

desodorantes, aromatlzantes e Insecticidas, fabricación de alimentos para 

animales, de muebles y linea blanca, construcción de maquinaria e 

Implementos agropecuarios, Industria qulmlca, te>ctil y plásticos. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS CERDOS 

Los cerdos se clasifican como Suideos y se dividen en tres 

subfamilias: Jos Oycotyles en estas subfamilias se encuentran Jos Paquiros y 

Pacarls, parientes únicos del cerdo doméstico que habla en América antes 

de la llegada de los espanoles, la segunda subfamilia es la Bablrona que 

son originarios de las islas Cibeles y Malucas que se caracterizan por sus 

colmillos superiores que son curvos hacia atrás y grandes, viven en climas 

célidos y húmedos. son animales pequenos y de orejas erectas y cortas con 

4 



extremidades altas y fuertes: la tercera subfamilia es la de los Suídeos son 

los que han dado origen a todas las razas conocidas, presentan morfologlas 

variadas sobre todo en las orejas o en la talla, varios g6neros de estas 

especies se han de-rrollado en Europa, Asia y Afrlca, con adaptaciones 

propias generadas por el medio ambiente. La domesticaclOn tuvo origen en 

el centro de Asia, los Suideos se dividen en cuatro tipos: el primer grupo es 

el Phacichoerus ahicanus o cerdo verrugoso africano que vive en estado 

.. ivaje en Afrlca Central y Meridional, cuenta con tres verrugas en la cara; 

el segundo grupo es el Hytochoerus o cerdo salvaje africano, parecido a las 

Bablrosas, el tercer grupo es el Potamochoerus, cerdo fluvial o de joroba 

que po- una joroba ·entre la nariz y los ojos, las orejas terminan en un 

mechón de pelos largos, vive en Afrlca Ecuatorial y se considera que hay 

dos especies que son el Penicillatus de Guinea y el Potamochoerus 

Larvastus de Madagascar; el cuarto grupo es el Sus Scrola o cerdo 

verdadero el cual se divide a su vez en cuatro subgrupos o g6neros que 

son fecundos entre si, de esta especie SOio tres son las que dieron origen a 

los cerdos actuales el Sus Vltatus el Scrofa rerus y el SusMedlterraneus que 

se diferencia entre si por el perfil. Ja cabeza la cara, y en sus funciones 

flsJoJOglcas. La domesticaciOn ocumo hace miles de anos, en la edad de 

piedra en algún lugar de Asia. El aprovechamiento y selección intensiva del 

cerdo Inició en el siglo XVII, con los sistemas de pastoreo en bosques 

especialmente de encino, como en algunos lugares de la actualidad, el auge 

Industrial dio origen a los sistemas e intensivos de confinamiento. 
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La producción de material gen6tlco esta concentrado en EUA, 

Canada . Holanda, Inglaterra. Dinamarca y con menor grado de otros paises 

que ya han alcanzado un desarrollo en la ingenierla genetica. 

Debido a las caracterlsticas del cerdo su producción ha sido 

desarrollada desde hace mucho tiempo atrés ya que cuenta con gran 

capacidad productiva, se ha desarrollado la capacidad de convertibilidad del 

alimento y es la came de cerdo la mas producida a nivel mundial. 

Aproximadamente dos dflcadas atras los cerdos se incrementaban con gran 

ritmo en Asia y Europa. A finales de los ochentas los paises con mayor 

número de cerdos eran en primer lugar China, la Ex URSS. EUA y Brasil. 

Con los grandes avances que se han generado en la porclcultura en 

los últimos quince at\os se ha incrementado en un 40º/o, el número de cerdos 

y la producción de carne aumentó en un 70°/o. 

El mayor mercado a nivel mundial de came de cerdo se localiza en 

Europa y Amflrica del Norte aunque tambl6n en Asia hay un gran Inventarlo 

porcino. La magnitud del Inventario porcino de M6xlco lo pone en un lugar 

Importante, pero el grado en productividad en rendimiento por cerdo lo pone 

en desventaja con los paises porcicultores con procesos mas avanzados, 

por ejemplo la ta- de extracción en Brasil es de 70% similar a la de Mflxico 

y los paises nórdicos tienen una tasa de 170%. El caso de los cerdos es 

singular por naturaleza ya que es omnlvoro y es apreciado por su capacidad 

de alimentarse de desperdicios lo que le ha permitido que se de un cambio 
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en su manejo y alimentación. se ha generado una alimentación con granos. 

que se originó en EUA, después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que 

en los paises desarrollados la produ=lón de granos alcanzan cifras 

elevadas y que un gran porcentaje se consume de manera indirecta, al 

producir alimentos balanceados para la ganaderla. 

La porclcultura genera una demanda considerable de diversos 

productos del campo. por eso se estipula la prol'llbiclOn de consumir 

cereales pera la ganaderla ya que se cree que la ganaderla compite con el 

ser humano por el consumo de cereales, de esto se han hecho estudios muy 

Importantes en los cuales se ha concluido que la avicultura y la porciéu1tura 

avanzadas, proporcionan un cambio en la composición de los cultivos y de 

estos cambios son los efectos en el estado de Guanajuato, Mlchoacán y 

.Jalisco, que la produ=lón de sorgo ha aumentado y por otro lado disminuido 

la producclOn de grano para el consumo humano. El principal productor de 

sorgo a nivel nacional es el estado de Tamaullpas y se observa que se ha 

desplazado areas en las que se sembraban algodón, hay una fuerte 

competencia entre la siembra de malz y la siembra de sorgo en las áreas 

de riego. 

El caso del estado de Guanajuato que es el segundo productor de 

malz, frijol, trigo y arroz, se ha visto disminuida la superficie en cambio la 

superficie total coMChada ha aumentado en un 30%, situación similar se 

observa en los estados de: Sinaloa y Sonora, este cambio en el patrón de 

cultivos no se observa con el sorgo, pero si con el cártamo y la soya, 

7 



productos que participan en la generación de alimentos balanceados y se 

desplaza al malz y al algodón. Es Incuestionable que se genera un proceso 

de sustitución de cultivos básicos por cultivos de consumo animal y se da 

una modificación importante y que se debe explicar por el aumento de 

precios de los cultivos para consumo de la ganaderia y una disminución de 

precio en otros cultivos o por lo menos se demanda el producto uno más 

que el otro. 

1.3 LA PORCICUL TURA EN MÉXICO 

La porclcultura en el pals la podemos clasificar en tres grupos: La 

porclculltura tecnificada que ocupa el 30%, del total de la producción del 

pais. La semitecnificada que participa con un 30°/o y la porcicultura de 

TRASPATIO que participa con un 40%, esta clasiflcacl6n refleja de entrada 

un problema de integración económica en est~ rama, pero aun asl en los 

últimos anos la actividad porclcola ha reflejado un notable desarrollo. Las 

granjas porcfcolas se dividen de acuerdo al sistema de explotación que 

llevan a cabo en la actividad y en la utilización natural del suelo, las técnicas 

de producción, organización y ademas se dividen en tres sistemas de 

producción: la primera es dominada explotacl6n extensiva o de traspatio, 

también se te conoce como de subsistencia, que consiste en la producción 

natural con el uso del suelo, los cuidados son minimos, rudimentarios. la 

alimentación variada, este tipo de explotación se realiza como una actividad 

complementaria, que aprovecha rastrojos. hierbas, granos. frutos. sobrantes 
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de Ja dieta familiar, etc.. los cerdos que se explotan son muy variados en 

razas pero se puede decir que la mayoría son razas rústicas. ya que son 

las mejor adaptadas al medio ambiente y de cierta resistencia a 

enfermed•des. 

Este tipo de explotaciones se les denomina también explotaciones 

famlllares ya que son muy accesibles a la mayorla de las familias y no 

neceslt•n disponer de una gran inversión, los cerdos pueden ser criados en 

el trasp•tio de l•s vlviend•s. se tienen en este tipo de explotaciones en 

promedio seis cerdos, que son criados en ciudades o zonas rurales, se les 

mantiene en COfTales de materiales de improvisación, sin cuidados 

unit•rios en I• mayorla de los casos. la situación económica de esos tipos 

de explotación no es redituable y los productores sabi6ndolo incurren en 

ella. 

La porcicultur• de este tipo se realiza sin recurrir en la mayoria de los 

casos, • la ayud• de t6cnicos ya que no cuenta con los recursos para el 

proceso, tanto de alimentación y de la asistencia médico-veterinaria. En 

muchas ~siones el cerdo producido va a ser consumido por la familia, en 

otras se canalizaré la venta af carnicero de Ja zona, también se puede llevar 

a I• venta con los vecinos, en otras ocasiones se canalizará a la camioneta 

que recorre la población comprando cerdos. otras de fas características de 

estas producciones es que en muchas ocasiones no cuentan con una 

continuidad en la explotación. 
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Este tipo de explotaciones al ocupar un 40°/o, de la producción 

nacional es de considerarse, ·pero en realidad actualmente tiende a 

desaparecer por no contar con apoyo, y las autoridades sanitarias también, 

presionan la practica de esta forma de producción. 

La porcicultura SEMITECNIFICAOA: Las granjas porclcolas de este 

tipo se caracterizan por contar entre 20 y 100 vientres utilizando la fuerza de 

trabajo familiar, con razas seleccionadas en la medida de lo posible y una 

alimentación no siendo la mas adecuada en la mayorla de los casos. 

además no cuentan can una organización de los productores. siendo mas 

dificiles los mecanismos de comercialización para cada productor por su 

cuenta, no pueden negociar ni hacer presión al comprador, en estos casos 

los intermediarios san comunes, los avances tecnológicos na son siempre 

aprovechados por ese tipo de granjas. la asistencia técnica de este tipa, los 

créditos a empresas relacionadas con esta actividad no se les proporciona. 

por la incertidumbre de funcionamiento ya que de repente este tipo de 

exf.¡/otaciones se ven con épocas de bonanza y poco tiempo después se ven 

en épocas de crisis, son muy vulnerables a los cambios del mercado, tanto 

de insumos como de came. 

La porcicultura TECNIFICADA: este tipo de explotaciones de los 

cerdos se encuentran recluidos en pequenos espacios que están el') función 

de los requerimientos del cerdo, teniendo un máximo aprovechamiento, los 

cerdos que se crian en este tipo de granjas son razas seleccionadas y .-:.on 

raciones de alimento apropiadas para un mejor desarrollo y calidad en un 
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menor tiempo. La mayorl• de las granjas cuentan con su propia planta 

productora de alimentos, cuente con fuerza de trabajo, con asesorla, la 

granja de produ=ión tecnificad• puede criar entre 100 hasta 5000 vientres, 

las raza• que destacan en esta• granjas son: YorkShire, Hampshire, Our6c 

y Jersey, con razas puras e hibridas. las granjas cuentan con corrales 

especifico• para cada etapa, y cada situación por ejemplo: cuentan con 

salas de maternidad, corrales para el destete, entre otros, en general son 

Instalaciones modernas que tienen asistencia de especialistas altamente 

calificados, que dan como resultado productividad y calidad, este sistema de 

producción tiene grandes ventajas puesto que pueden criar un número 

grande de ejemplares en pequellos espacios, los animales se encuentran 

protegidos del clima, presentan menos frecuencia de enfermedades. con 

este m6todo es necesario proporcionar de hecho lo necesario a los cerdos, 

desde luego alimentación, luz, aire, sales minerales, vitaminas y otros, se 

encuentra organizada de manera tal que - mecanizan la mayoría de los 

procesos, este tipo de porclcultura ha sufrido cambios en los últimos allos 

que han dado como consecuencia una industrialización del sector, han 

realizado grandes avances en aspectos genéticos. sanitarios y en 

biotecnologfa, estas granjas cuentan con fa especialización en la selección y 

cruzas de sus animales. 

Para la comercializaciOn de los cerdos que se producen, los 

productores forman asociaciones las cuales gestionan acuerdos con los 

compradores, establecen precios que les garantice una buena ganancia, 
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otros van mas alfa canalizan ros cerdos directamente al rastro y hacen 

llegar el producto directamente a los tablajeros, los más adelantados 

granjeros realizan la elaboración de productos industrializados. los cuales ya 

no tienen que vender a los cerdos en pie sino que realizan una Integración 

de tipo vertical de la producción. 

ZONAS PORCICOLAS 

La localiz•ción de los centros porcicolas esta disperso en toClo el 

territorio nacional, sin embargo, hay estados que se caracterizan por su 

concentración. que son favorecidos por el clima, los forrajes, los granos y 

tos residuos Industriales, que son aprovechados para la alimentación de tos 

cerdos, por ejemplo: Tenemos el caso del Bajlo, en esta zona existen 

pequellos propietarios y ejldatarios que son criadores de cerdos criollos y 

cruuidos, pero en Mlchoacan y Jalisco existen productores Integrados desde 

ta crla hasta ta engorda, desde ta produ=i6n de alimento hasta la 

comercialización de canales. participa aproximadamente con el 41.7º/o en el 

total nacional siendo el sistema de producción predominante el 

semitecnlficado. 

Esta zona es la principal productora da sorgo y se ha caracterizado 

desde tiempos atrás como eminentemente porclcola, aunque la mayorla de 

tos productores se dedican a ta engorda de tos cerdos y poco a la crla, una 

vez cebados tos animales se envlan en su mayorla a la ciudad de México y 
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área Metropolitana, de hecho las explotaciones producen un gran número de 

cerdos, asimismo estas granjas procuran que se expandan las razas finas. 

Algunos productores prolongan el ciclo de engorda y en algunos casos 

llevan a los cerdos a alcanzar pesos de 11 O kg. y otros inclusive hasta 125 

kg .• sabiendo que en la medida que el animal aumenta su edad disminuye 

su grado de transformación del alimento en came, en los sistemas masivos 

de engorda aunque la alimentacion y sanidad sean adecuados, prevalece y 

se incrementan los costos unitarios y con precios de insumos elevados 

constantemente y los márgenes de ganancia se ven disminuir. 

LA REGIÓN CENTRO ORIENTAL 

Esta zona está conformada por los estados de: Hidalgo, Veracruz, 

M6xico y Puebla, esta región ocupa el tercer lugar en número de cabezas, 

con 16.25% del total nacional, los sistemas de producción se observan muy 

ineficientes lo cual se debe a la prevalecencia de producción de granjas de 

traspatlo, que se caracterizan por escaso uso de capital, con instalaciones 

rústicas sin integración alimentaria, can nula aplicación de medidas 

-nitariaa, con escaso valor gen6tico de animales. predominan razas criollas 

como: El pelón mexicano y el cuino de las costas. 
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REGION NOROCCIDENTAL 

En esta región se encuentra: Chihuahua. Sonora, Sinaloa y Durango. 

ocupando el segundo lugar en producción de carne con un porcentaje de 

17 .18º/o de la producción nacional. esta zona posee sistemas de explotación 

altamente tecnificados con granjas que llegan a explotar hasta 5000 

vientres, tas empresas estén integradas verticalmente. el inventario está 

constituido por ple de crla Importado de EUA, y un poco de Dinamarca y 

Canada, se utilizan computadoras para el manejo y la alimentación de los 

cerdos, la alimentación se produce en la misma planta la producción se 

orienta al mercado nacional pero también se exporta al Japón. 

REGIONSUR 

Esta región esta conformada por los estados de: Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas donde la porcicultura es de traspalio, que participa con el 9% de la 

producción nacional. En la ganaderla se observa que su participación en el 

producto interno bruto no es constante, varia de acuerdo a las condiciones 

económicas y ciclos naturales. Las actividades del sector primario tienen 

una gran heterogeneidad ya que con su comportamiento es diferente en 

cada una de las actividades, con una tasa de crecimiento mlnima y hay otras 

como la porcicultura y la avicultura que tienen una tasa de crecimiento muy 

elevada y su participación va aumentando cada periodo. El inventario 
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porcino creció en forma sostenida sólo hasta Jos setentas, en Ja actualidad 

se muestr• un minimo desarrollo en cuanto a la participación. 

En México las instalaciones encargadas de llevar a cabo el sacrificio 

de los animales son: tos rastros municipales. los rastros tipo inspección 

federal, los rastros privados y la matanza clandestina. con la suma de 

matanza que se realiza se obtiene el sacrificio total a nivel nacional, de esta 

manera es dificil obtener datos exactos del total de matanza que se realiza 

en el territorio nacional, pero se hacen estimaciones aproximadas. Los 

rastros municipales abastecen a los mercados locales y a las zonas con 

mayor población como es el caso del D.F., que cuenta con cuatro rastros. 

estos rastros ocupan aproximadamente la sexta parte de su capacidad 

instal~a para I• nMltanza de cerdos. Los rastros municipales cubren 30°/o 

del total de carne de cerdo producida a nivel nacional, las empacadoras tipo 

inspección feder.I cubren el 4% aproximadamente, los rastros privados 

cubren el 21% del total de la matanza y la matanza clandestina realiza un 

35% del total nacional. Es precisamente esta matanza de tipo clandestino 

que da cierto desprestigio a la carne de cerdo por no tener un control 

sanihlrio ni un responsable de esta producciOn. Los rastros municipales por 

otro lado son mulf variados, con caracteristicas especificas. tienen tecnicas 

que logran sacrificar unos 80 cerdos al mes y hay otros que sacrifican unas 

40 mil cabezas al mes, se observa que la matanza también está 

concentrada, la capacidad y la ubicación de los rastros municipales depende 

de las poblaciOnes que se abastecen y de la localización de las granjas 
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porclcolas principalmente. Las empacadoras tipo Inspección federal tuvieron 

un cierto auge en los ochentas, el proceso de estas empacadoras es el mas 

moderno y eficiente en la matanza de cerdos, algunas plantas cuentan con 

empaque de came, obtenciOn de cortes y en ocasiones manejan 

subproductos, estas empacadoras también llegan a producir sus propios 

cerdos, son empresas integradas. 
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CAPITULO 11 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 LA CARNE DE CERDO EN EL MERCADO 

L• C8me de cerdo h• tenido un comportamiento clclico en su precio, 

en el consumo, el comportamlemo estlll determinado por la situación 

económica del pais, sin embargo, la modernización de la porcicultura en 

M6xlco juega un papel muy importante ya que es incuestionable que las 

gr•njas entre mas eficientes -•n tendr6n la capacidad de abastecer de 

productos con calidad y buen precio al mercado, la carne de cerdo es una 

de las m•• demandadas tanto a nivel nacional como mundial. 

En el pmls, I• porcicultur• ha sido la que mayor volumen de carne ha 

producido y con I• •vlcultura .son las actividades mas dinlllmiC8• desde 

fin•I•• de los -entas. tenemos que considerar que en los últimos anos la 

porcicultura. - empezó a tecnificar con cierta velocidad. El crecimlemo de 

loa lnvemarioa de producción de carne jumo con los niveles de tecnificación 
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en la década de los ochentas fue satisfactoria la piara se incrementó en un 

So/o y la producción de carne se incremento en un 9.1°/o. 

Se observa un esfuerzo considerable para ampliar la infraestructura 

productiva, con el fin de dar respuesta a la expansiOn del mercado interno 

de la década de los setentas, periodo en el que se duplicó el consumo de 

carne de 10 kg., a 20 kg., el consumo percápita, se ganó mercado 

Internacional con Japón, sin embargo la crisis que el pals sufrió en 1982 

provocó que la piara (conjunto o hato de cerdos) se redujera y por 

consecuencia su producción. y al disminuir, provocó una fuerte contraccion 

en el consumo percápita que bajó de 20 kg. a 29 kg., otro factor importante 

que afectó fue que con la crisis el gobierno retiró subsidios al sorgo y esto 

provocó que tos costos en la porcicultura se incrementaran y la pérdida del 

poder adquisitivo de las mayorias terminó por afectar negativamente a ta 

porcicultura nacional, hechos que fueron aprovechados por los mercados 

extranjeros de EUA y Canada principalmente, que introdujeron productos 

porclcolas de manera indiscriminada, alterando la estructura porclcola del 

pals. 

La crisis que se padeció (1994), afecta a la porcicultura no sera facll 

de superar, para ello se debe empezar a quitar vicios en la producción y en 

ta comercialización. con nuevas formas y con una mayor especialización 

para que a largo plazo se logre una integración horizontal y posteriormente 

vertical. La porcicultura es una actividad difícil por naturaleza, su 

comportamiento es clclico, con épocas de bonanza con altos precios y en 
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6poca de crisis cae abruptamente. con costos que rebasan los ingresos, 

poniendo en dificultades a los porcicultores, el origen de este 

componamiento cíclico biológico del cerdo. en época de calor el cerdo más 

proJifico y en temporada de inviemo es menos productivo, es afectado por 

la elasticidad de la producción agrícola que provee los insumos para la 

alimentación de los cerdos, los factores económicos y sociales predecibles 

unos e impredecibles otros de manera tal que el mercado no puede 

gar•ntizarae. 

La confonnación del precio del cerdo en pie influye el costo de los 

insumos como el sorgo, pasta de soya, las tasas de interés y una serie de 

factores cuya cuantiflcaciOn es impredecible para cuantificar el costo (las 

expectiativas en el mercado internacional, las sequfas, las plagas, 

epidemias, entre otros). 

El comportamiento de los precios en ple y en canal demuestran que 

no se manti_,, estables, en un ano. en un mes y otro, se puede tener un 

buen precio o se puede ir a la baja, provocado por falta de planeación, no 

hay una estrucl:ura que garantice el crecimiento productivo y comercial. En 

la actualidad (1994), ha demostrado que la producción es constante en los 

ültlmos anos con ligeros altibajos con relación en los ochentas y aún más 

con los setentas se demuestra una baja en la demanda de la carne de 

censo. En este caso, la granja con tecriologla avanzada se deben de 

preocupar por tener una producción estable, puesto que en realidad la 

composición de los productores fomentan y refuerzan los periodos de 
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altibajos. en periodos de buen precio las granjas incrementan su producción 

y crece, además. el numero de ellas y en periodos malos se deja de 

producir y disminuye el número de granjas y de esta manera se 

complementa el desajuste del mercado. 

Los problemas en la porcicultura empiezan desde el hecho que 

producen de manera aislada, y no hay un programa nacional real de 

producción, ya que el '!'ercado fluctúa constantemente. presentando altas y 

bajas en el mercado oferente, esto aparentemente por el ciclo productivo y 

otra es ta excesiva producciOn de carne de cerdo y at conformarse estos 

fenómenos se da un desfasamiento. es decir. cuando el precio de ta carne 

de cerdo es alto, el producto se sustituye (por su grado de elasticidad), 

principalmente por carne de pollo, asimismo se tiene la carne de res. Los 

precios de los productos extranjeros en la mayorfa de los casos es Inferior 

a los nacionales, por lo que es un verdadero reto producir carne de cerdo, ya 

que en la actualidad no se presenta ningún obstaculo para la importación, 

ahora con el Tratado de Libre Comercio de Am6rlca del norte los productos 

cárnicos fueron renegociados, asimismo se tienen acuerdos con centro y 

Sudam6rica. 

La situación del mercado nacional es especifica, el productor debe de 

mantener una capacidad productiva eficiente y planeada con el fin de 

absorber las constantes variantes de la demanda, que por lo general tienden 

a aumentar. acorde al crecimiento de la población y a las variantes de las 

preferencias de consumo. 
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La porcicultura es dinámica y ocupa un espacio reducido cuando se 

re•liza de manera intensiva, la demanda de la carne de cerdo en 6stos, los 

momentos es más que nada potencial, pues el requerimiento mlnimo 

nutrlcionales de 60 gr. diarios para una persona adulta y la disponibilidad. 

por varios factores es de 43 gr. diarios, sin embargo. el consumo lo 

determina la situación económica, y la capacidad de compra es escasa para 

la población ya que la mayoria recibe el salario mlnimo lo que hace que el 

consumo de carne sea esporádico en esas familias. 

El sacrificio se realiza por lo general, en los rastros de las ciudades 

en las que se comercializa el producto ya que esto ocasiona que el cerdo 

tenga un menor rendimiento debido al nerviosismo lo cual produce mermas 

importantes. En la comercialización del cerdo se observan vicias que 

afectan al mercado, uno de ellos es que la ganancia bruta del producto 

disminuye en un 20°/o debido a la intermediación otro se presenta en el 

hecho que una baja en el precio del cerdo en pie no es transmitido en el 

precio final de la came (no se refleja al consumidor final), esto nos obliga a 

buscar y planear una nueva forma de comercializaci6n asi garantizar una 

mayor ganancia para el productor, por eso mismo la granja tendrá que 

canalizar su producto al tablajero. canalizar los cerdos al rastro e 

inmediatamente después al tablajero. El productor porcicola espera en la 

realizaci6.n del cerdo en el mercado recuperar sus costos de producción y 

aal obtener una ganancia como fruto del esfuerzo realizado, sin embargo, en 

este punto es importante el hecho de que la mayorla de los productores no 
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venden directamente, los intermediarios tienen gran fuerza y establecen el 

precio en el mercado obstaculizando el proceso productivo. Hay diferentes 

tipos de granjas porclcolas dependiendo de la producción que realicen hay 

las que se dedica? tantci ,;··la cria como a la engorda y otros que sólo se 

dedican a producir crla, que coloca en el mercado de una manera directa a 

productores mixtos y granjas engordadoras. los productores mbctos 

desarrollan una mayor capacidad para engordar cerdos con relación en su 

capacidad de producir lechones, por lo que se ven en la necesidad 

de acudir a los acopiadores para abastecerse, otras granjas mixtas se 

caracterizan por contar con mayor capacidad para producir pie de crla 

obteniendo excedentes, los cuales realizan con el engordador y cuando 

alcanzan el peso suficiente los colocan en el rastro, el productor mixto por lo 

general los vende ya cebados al acoplador, introductor, comisionistas o las 

empacadoras, también existen productores que para su actividad requieren 

de Importaciones de vientres y sementales, que son provenientes 

principalmente de Estados Unidos de Norte América. también existen 

uniones regionales ganaderas siendo éste un método más directo de 

comercializar el producto, se realiza el sacrificio en la misma unidad de 

producclOn y certl~n la procedencia de la carne, acoplan y transportan el 

ganado de sus aUciedos y en algunos casos realizan parte del proceso de 

1ndustrializaciOn, como el sacrificio, selección, corte, empaquetado. 

congelaciOn, producción de carne y subproductos. Las empacadoras, son 

empresas importantes en esta actividad de la comercializaciOn entre el 

productor y el consumidor se da por varios canales que se constituyen por 
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Intermediarios a distintos niveles, cuyas labores son: transportar, procesar o 

distribuir. astas etapas participan antas de qua al producto llague al 

consumidor final lo que da como resultado un máximo de cinco 

Intermediarios en los diferentes tipos da comercialización qua son: al 

productor, al transportista, el introductor, la empacadora y el tablajero. y 

cuando al productor vende a un solo Intermediario el mercado tiene una sola 

estructura qua raaulta mas simple, aunque tenga como destino al marcado 

regional. 

Paro corno al productor recibe al mismo pago sea cual sea al canal da 

comercialización y al consumidor final entre mas sean los intermediarios 

mayor precio tanc:tra qua pagar por al producto. En la cornarclalización, 

cuando se lleva al cerdo en pie al rastro se pierde peso por al transporta qua 

ocasiona stress a los cardos, al cerdo pierde entra un 3 y un 8% da su peso 

en rendimiento, la mayorla de los astados productoras realizan al transporta 

en pie y se transporta al D.F .. y el Area Metropolitana, los principales 

abastecedoras son: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, M6xlco y Quar6taro 

que representan al 98% del abasto. 

Los astados que producen mayor volumen da cabeza a nivel nacional 

son: Jalisco, Michoacdln, Estado de M6xlco, Guanajuato, Sonora, Puebla y 

Veracruz la mayorla da los astados producen para abastecer su IOcalidad· y 

para las principales ciudades, ver cuadro anexo. Hoy en M6xico hay la 

capacidad suficiente para poder realizar la producción para el abasto 

nacional y hasta para pensar en la exportación, los recursos humanos son 
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ele primer arelen, pero el no aprovecharlos en el pais ocasiona que 

clesempetlen su trabajo en el exterior, en cloncle los trabajos profesionales 

son orientados a la proclucclOn de came principalmente. 

En México. falt• comunicación entre las universidades y el Gobierno 

Federal y las asociaciones, no se clan proyectos que se financien en 

conjunto para aprovechar recursos al m*'<imo, hay una falla ele 

concientizaclOn clel valor que tiene un universitario en una granja, tocio se 

hace con I• gente de conocimientos empiricos. sin apoyo profesional, sin 

Investigaciones, sin material y equipo m•s adecuado alcanzando asl solo 

producciones madi-• con altos costos. 

La granja que ae propone pretende aprovechar tos conocimientos que 

la universidad c1e-rro11a y busca financiamientos para que la actividad sea 

din41mlca y comprometida con la proclucciOn de calidad y menos costosa. 

En la actualidad sa pretende la proclucclOn por emplricos que solo 

ocasionan gran dallo a la actividad, puesto que no realizan buen trabajo y 

los productores pierden confianza de la actividad, realmente no hay 

pretextos para que no funcione una inversión ya que hay escuelas tanto de 

médicos veterinarios y de economistas que cuentan con profesionales que 

tienen los conocimientos suficientes para sacar adelante un proyecto de este 

tipo. La ganaderla en general se encuentra estancada y en otras ocasiones 

en deterioro, con la unión ele todos los recursos ele los que se dispone en el 

pals para aplicarlos a la porcicullura clebe volver a su dinamismo y causes 

ele mejor producciOn, porque larde o temprano se tiene que reactivar la 
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economla del pals, se tendré que dar una mejorla en el poder adquisitivo de 

la mayorla de la población y se debe de contar con una producción sólida en 

el sector primario. Los porcicultores que Incursionen con una óptica general 

tendrán las bases para arraigarse a la producción eficiente, no SOio con la 

Idea de Invertir sólo un momento, se deben olvidar de la especulación ahora 

no hay porcicultorea porque no es rentable, por l•s c.racterlsticas 

económicas generales y por la base en que se produce en la mayorla de las 

gr•njas, después hay muchos porcicultores porque el precio es rentable, 

esto genera necesariamente una dependencia alimentarla en el largo plazo, 

el camino a seguir es el de la producción con bases sólidas, ya que en 

México se caracteriza por ser un pals agropecuario y de tradición ganadera. 

Últimamente se ha hablado de la reestructuración del subsector 

ganadero y se observa que las fórmulas simplistas y con carácter general no 

han servido y por el contrario se entorpece la actividad con un descontrol 

total, sin lugar alguno donde acudir para resolver la problem.tlllica, sin que 

nadie resulte responsable el fracaso de los programas para el desarrollo. 

Por eso, es necesario plantear como objetivo primordial. tanto para el 

gobierno y particulares, determinar Indices de eficiencia productiva acorde a 

la Infraestructura para poder alcanzar la rentabilidad. No esperar que los 

programas en general lleguen y m6gicamente resuelvan los problemas de 

producción, de insumos y recursos financieros. cada unidad productora debe 

auxiliarse de los programas gubemarnentalea. pero fundamentalmente 1os 

problemas deben superarse desde lo Interno a lo externo, el Indice de 
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eficiencia productiva se debe medir por predio, por regiones y después a 

nivel nacional. ya que cuando los precios de la carne de cerdo se 

desploman la descapitalización se refleja en las unidades de producción 

como está sucediendo en la actualidad. 

2.1.1 EL CERDO PARA LA GRAN.JA 

El cerdo que se pretende para la ceba en la granja deberá ser de las 

razas: Duróc, Yhorkshire, Jersey, Hampshire, estas razas principalmente 

son las mejores para la producción de carne magra, san las mejores razas 

en rendimiento, son cerdos que en pie para el abasto tendrán un peso 

promedio de 100 kg. en un tiempo de seis meses aproximadamente. 

Los conocedores para poder clasificar las razas de cerdos toman en cuenta 

un cierto número de factores que se pueden agrupar en: Morfologia, 

flslologfa y psicologia. que constituyen Jos caracteres raciales que aunque el 

medio ambiente los afecta y transforma, son especificas en cada raza en 

el medio actual se considera que es preferible hablar de tipos de cerdos y 

no de razas que son: los tipo carne y los tipo grasa y cada uno de los 

cuales engloba razas con tendencias a un tipo de producción u otra. Los 

cerdos que son tipos de producción de carne presentan caracteristicas tales 

como: cara alargada, miembros altos, linea dorsal en ocasiones ensillada. 

tronco lo más largo posible, hueso fino sin llegar a finuras corno los cerdos 

grasos. los costillares arqueados, jamones bien desarrollados. lomos 

anchos y largos al igual que el dorso. cara descarnada asl como las 
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espardas. Éste es el tipo de cerdos que se tendrán que producir en la granja. 

Las posibilidades en la porcicullura dependen de la capacidad de 

aprovechamiento de la especialización para estimular la producción a 

niveles de calidad para el aprovechamiento del mercado, la granja que 

pretendemos ser4! especjaJizada en la ceba de cerdos, y en el largo plazo se 

pudiera considerar en la obtención de recursos para la granja de ciclo 

completo con un crecimiento horizontal y vertical. 

Presentamos las caracterfsticas especificas de fas razas que se 

producirán en fa granja, primero tenemos fa raza Duróc-.Jersey que es fa 

más conocida en México, la más abundante, su origen no es muy claro 

como sucede con todos Jos cerdos en general, los primeros ejemplares de 

esta raza se conocieron en EUA, y las primeras importaciones datan de 

1912 por la Secretarla de Agricultura y Ganaderla. El Ouróc es un animal de 

talla mediana, es variado en el color que va de amarillento hasta rojos, el 

mas apreciado es de color cereza, con características especificas como: 

presentan la cabeza chica, las orejas de mediano tamano dirigidas hacia 

delante, con ligera caída en la punta, la cara corta ancha y perfil 

moderadamente cóncava, los ojos prominentes y vivaces. el cuello corto y 

bien ampliado al tronco, el pecho ancho y profundo, la espalda liviana fuerte 

encajada perfectamente al cuerpo. el dorso y lomo poco convexos. 

músculos que se prolongan hasta la grupa que debe de ser uniforme. la cola 

bien Implantada y no sobresale en la Inserción, los costillares largos, 

profundos y las costmas en linea vertical, debe ser recta, ros pezones bien 
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formados y et número es de cuando menos diez. los jamones llenos y bien 

descendidos, miembros finos, medianos y bien implantados, las pezuf\as 

negras. 

Estas caracteristicas son de gran importancia cuando se esta tratando 

a un nivel de conocedores para clasificar tos ejemplares de esta raza. El 

Hampshire es una raza de descendencia inglesa seleccionándose 

rigurosamente en los EUA. presenta una franja blanca que le circula todo el 

cuello, et cuerpo color negro, aunque la coloración no tiene importancia 

econOmica. estos animales alcanzan un desarrollo similar a tos Duróc. ta 

cabeza la presentan de tamano mediano con relación en su cuerpo, el perfil 

casi rectilineo y el hocico alargado sin exageración, con las orejas medianas 

y erectas, las extremidades fijas y un poco alargadas, el pelo no debe de 

ser erizo ni con remolinos, son animales prolifero muy rústicos, tas madres 

son buenas lecheras, aunque apacibles son más nerviosos que los our6c, 

la raza Yorkshire; esta raza es originaria de Inglaterra es ta de color blanco 

sin manchas de ningún color aunque en ocasiones se dan casos de 

ejemplares que presentan manchas oscuras en la piel, debe de ser un color 

blanco rosado, la cabeza mediana y descamada, el hocico ancho, frente 

ancha, tas orejas ligeramente hacia atrás y medianas cuello proporcionado a 

lo largo del cuerpo, perfectamente encajado al tronco, con dorso y IOmo 

largos más largos que otras razas. la línea dorsal es levemente convexa y 

se prolonga sobre una grupa uniforme perfectamente relacionada con el 

tronco, tos jamones los presenta largos y descendidos, la linea ventral 
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levemente erecta, los pezones son por lo menos siete de cada lado y con 

partos de más de doce lechones es prolifera como ningún otra raza y son 

buenas madres. son animales productores de came por naturaleza, tocino 

delgedo completamente abastecido de carne. 

Como podernos observar. en las descripciones de algunas de las 

razas para la producclOn de la granja, reúnen las caracterlstlcas que se 

consideran Optimas para la producclOn en la granja, ya que son además 

adaptables y con cierta resistencia a enfermedades, y las granjas 

productoras de lechones producen estas razas para la venta a las granjas 

engordadoras y comercializan los lechones entre los treinta y los cuarenta 

dlas de nacido, para abastecer la granja. la tarea es llevarlos a alcanzar 

pesos aproximadamente de 100 kg. y llevarlos con regularidad al mercado. 

Tendremos que realizar acuerdos con las granjas productoras de lechones 

para recibir el número do5 lechones para producir 500 cabezas y no 

quedamos sin abasto. las granjas que surten en la actualidad son altamente 

tecnificadas y modernas tienen buena calidad. Los lechones se obtendrán 

con un peso aproximado de los 20 a 25 kg. y se cuidará la evolución de ese 

peso hasta que llegue al mercado, con una buena alimentación, tanto en la 

cantidad como en la calidad, viendo cada una de las etapas por las que 

tendrá que pasar antes de llegar a la etapa de finalización, el proceso de 

.ceba seré causa directa del tipo de alimentaciOn. se realizaré en el tiempo 

preciso pmra evitar el desperdicio de recursos. Daremos una n!lpida 

explicación del proceso de crecimiento en el cerdo, el crecimiento del cerdo 
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ocurre en tres tejidos que son, el primero el hueso, el segundo es el músculo 

y el tercero la grasa, hasta alcanzar su limite y con la alimentación se 

favorece el desarrollo de los tejidos en mayor o menor grado. El tejido 

muscular está formado por agua y energla que genera protelna y éste se 

desarrolla dependiendo del genotipo, sexo. nutrientes recibidos, temperatura 

y el estado de salud, por tal motivo la alimentación de los cerdos también lo 

determinaremos por sexo y el agua como factor importante para el 

desarrollo de 6stos, asl como el estado de limpieza de los corrales y con 

clima adecuado para que generen peso, todos son factores determinantes 

en el buen funcionamiento de la granja. Las razas que hemos seleccionado 

para la producción en la granja son las mejores por sus caracterfsticas 

ffsicas, por genotipo y en las condiciones de cuidado en su alimentación y 

otros alcanzarán su desarrollo Optimo en seis meses, la venta se tendrá 

que hacer previamente con un circulo del mercado para orientar los cerdos 

que se tendrán que sacrificar, para que se obtenga el número de canales 

que se requieren, el sacrificio se realizará en el rastro más próximo de la 

granja para evitar mermas en peso, ya que el transporte y manejo genera 

stress en el cerdo. 

Se considera que desde el punto de vista de producción que el 

periodo mas costoso es el de el destete hasta la venta por eso mismo los 

costos se deben de abaratar con la eficiencia del proceso. Por ejemplo los 

costos para las granjas engordadoras la alimentación de los cerdos 

representa el 90o/a en algunos casos, el trabajo, terreno, equipo y el interés 
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de la inversión son capitulas del costo relativamente menos importantes 

en el mediano plazo, por eso el criador de cerdos sabe que las raciones del 

alimento deben ser lo más económicas posibles sin descuidar la calidad 

de l•s mismas. 

Los cerdos son sensibles al tiempo de frío y las enfermedades, 

entorpecen su crecimiento, en ese tiempo el cerdo debe ser vacunado y 

protegido y en etano se debe tener cuidado con las pestes porcinas. suelen 

atacar en esa época también hay que proteger a los cerdos aunque la 

prevenciOn se da en toda etapa del desarrollo y en toda etapa estacional. 

Al final del proceso de producción que se espera se dé en seis meses, se 

obtendr•n cerdos eficientes y productivos que rindan después del sacrificio 

un canal con suficientes y buenos cortes, deseados por el consumidor, el 

tablajero, en el mercado se consideran óptimos los cerdos tipo carne que 

serian el tipo de producción de la granja que son de buen tamano y 

musculosos. 

La obtención de la granja serán cerdos que den canales de buena 

longitud, con cuerpo ancho, conformación del cuerpo desde el frente hasta 

atrás. los costados planos. con buen jamón musculoso y principalmente que 

deber$n rendir aproximadamente el 75°/o en adelante del peso vivo en la 

canal con alto porcentaje de carne y poca grasa. 

La composición qulmica de la carne de cerdo se considera con alto 

valor nutritivo ya sea de sus diferentes órganos y sus productos. la cantidad 
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de proteinas es: de 30°/o aproximadamente, el consumo esta recomendado 

en 300 gramos de carne magra de cerdo para cubrir el requerimiento 

mtnlmo, el cerebro, el hlgado, et corazón, ademas de ser portadores de 

protelnas proporcionan gran cantidad de energla, la carne del cerdo 

proporciona aminoácidos que son de gran importancia ya que dan un 

adecuado balance del desarrollo de crecimiento humano, el cerdo es una 

estupenda dieta humana ya que en cantidades pequetlas puede cubrir los 

requerimientos prot61cos. 

La carne de cerdo es una excelente fuente de algunos minerales. es 

alto en fósforo, en potasio, en hierro, magnesio, manganeso y zinc. Es un 

producto alimenticio ya que proporciona tiamina y con sólo 100 gr. 

proporciona las cantidades adecuadas de vitamina A y vitamina 012. la 

carne de cerdo se compara a la leche, la carne de ovino y bovino con fuente 

de rivoftamina y miacina, se ha llegado al descubrimiento de que la carne de 

cerdo tiene menos colesterol que la mantequilla, el queso y el huevo. 

La canal se conoce como el cerdo muerto, todavla caliente para 

clasificarlo con patrones establecidos, se hace determinando la calidad y 

medición de cortes que se calcula saldnln, la tipificación es el procedimiento 

comercial que evalúa la cantidad de las canales por medio de su presencia 

flsica sin cortes, la tipificación se hace por medio de la obtención de la 

media canal, con el tamatlo de la canal, la gordura, el jamón y la firmeza de 

la carne, la coloración, la calidad del hueso, éstos son los principales 

requisitos, en los cuales se basan para la clasificación. 
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2.1.1.1 FIGURA DEL CERDO EN CANAL 
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2.1.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En primer lugar, tenemos la carne de vacuno que es carne que reúne 

caracterlsticas similares a las del cerdo pero éste resulta en precio superior 

a la del cerdo y es realmente el sustituto más fuerte y por lo general la 

población oscila entre el consumo de carne de vacul"!o y carne de cerdo, en 

términos generales la poblaciOn consume más carne de cerdo, que de 

vacuno pero cuando los precios se elevan la población sustituye el consumo 

de estas carnes por carne de pollo. la población demanda una determinada 

cantidad de carne general pero cuando los precios se elevan, tiende a 

sustituirla por la carne m6s económica y el precio de los tipos de carne es 

un factor que determina el nivel del consumo de la misma. 

La escasez o encarecimiento de la carne de cerdo puede ser 

sustituida por la carne de vacuno y la carne de pollo principalmente puesto 

que la carne de una de las principales fuentes de protelnas y constituye 

un elemento fundamental en la alimentación humana. hay una demanda 

global que se cubre con carne de bovino. porcinos, ovinos y aves pero en 

realidad el 85 °/o aproximadamente se cubre con carne de bovinos. carne de 

porcinos. En menor medida con carne de aves y con carne de ovinos y 

caprinos. sólo como ajuste de la demanda y estas últimas se incrementan 

cuando las primeras se incrementan sus precios, es por eso, que el 

sustituto más fuerte de la carne de vacuno y se refleja (ver cuadro anexo), 

cuando se da un aumento al precio de la carne de vacunos. se refleja un 

34 



aumento en el consumo de la came de cerdo y si las dos carnes se elevan 

en su precio_ se sustituye por Ja carne de pollo, en el pals sólo se vio 

disminuir el consumo en todas las cames de manera excepcional en la crisis 

de Jos últimos tiempos. El factor determinante del consumo de carne y sus 

variaciones son niveles de ingreso de la población que se conoce como 

.. Elasticidad Ingreso" y Ja Elasticidad de ingreso para Ja carne está 

calculada por el Banco de México en 1.27%. En los últimos anos, el 

consumo de carnes rojas disminuyó en aproximadamente en 50º/& para el 

consumo de Ja carne de res y en 40o/o en la came de cerdo, esta 

disminución, se debe a Ja pérdida del poder adquisitivo de las mayorlas que 

viven con salarios minimos de subsistencia. El cuadro anexo del salario 

minimo general promedio demuestra claramente la situación, de que a 

finales de Jos 70's y principios de los 80's la variación con respecto al 

periodo anterior fue más alta, sucede Jo mismo para finales de 1980 y se 

Inicia Jos 90's con variaciones Inferiores a los de cualquier periodo esta 

pérdida de poder adquisitivo se muestra en porcentajes más altos conforme 

se avanza. 
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2.1.2.1 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MINIMO 

REAL BASE 1978 

AÑOS PQR!;;ENTAJE 

1976 100 
1977 95 
1978 90 
1979 87 
1980 81 
1881 79 
1982 73 
1983 67 
1984 53 
1985 50 
1986 48 
1987 53 
1988 50 
1989 48 
1990 48 
1991 40 
1992 39 
1993 28 
1994 28 

Fuente: Gerardo González Chavez. 
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2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En el periodo de 1970-1979, el consumo a nivel nacional aparente 

aument6 en un 5.3%, superior al PIB nacional que fue de 4.8%, el consumo 

de came fue de 4.4%, el ave de 4.5% y el consumo porcino mostró una 

mayor taaa ya que fue de 7.8%. El consumo nacional aparente demuestra 

que la came de cerdo ha tenido un aumento de importancia, en la 

preaentaci6n de carne fresca hasta 1979 (ver cuadro anexo de consumo de 

carne). La demanda de carne de cerdo en e- mismo periodo ha aumentado 

de un 2.6°/o • 5.4°/o y esto se debe al crecimiento de la población por un lado 

y por el otro, al precio de la carne de cerdo ya que los salarios tienen la 

capacidad de demandar regularmente el producto. En general, el consumo 

de carnes se incrementa en este periodo. Se observa que a nivel urbano y 

rural se ven ciertas diferencias en el consumo, por ejemplo en las zonas 

urbanas hay cuatro veces més personas que comen carne que en las zonas 

rurales ya que estas últimas son de menores recursos. En este periodo el 

consumo percápita aumentó en promedio en 1.8°/o. La demanda de carne de 

cerdo se estructura de acuerdo a la producciOn de carne de bovino ya que 

una variación en el consumo de carne de 6sta se refleja inmediatamente en 

la demanda de la carne de cerdo, el crecimiento de la producción de came 

de res se refleja en una disminución del consumo de came de cerdo, en 

concreto se dice que estos productos son sucesores a un aumento en el 

consumo de uno refleja una disminución en el consumo de otro. Para el 

ano de 1980, el consumo pe,..,.pita es el 18 kg., para los anos de 1988 y 
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1989 el consumo se reduce todavia más que en el 80 y es importante hacer 

notar que el consumo de proteinas en estas condiciones se reducen en un 

50%, según la SAR, siendo ahora de 40.9 gr. por dla. Estas cifras 

comparadas con el consumo percápita de EUA es tres veces mayor que el 

de México en el mismo periodo, con Dinamarca se compara y es 7 veces 

inferior el de nuestro pals, las familias con salarios mlnimos no cuentan con 

la came como alimento en su canasta básica diaria, pero si tienen acceso a 

los subproductos, como la manteca, frituras, vlsceras y otras que si son de 

consumo popular. El consumo de la came de puerco en comparación con el 

consumo de came de bovino se mantiene por encima de la came de pollo se 

ha ido incrementando e.si hasta igualar a la came de cerdo en 1994. 

::.s Importante considerar la estratificación por grupos 

socioecon6micos, por que son factores que influyen en la oferta y la 

demanda. En estos grupos ta mayor demanda se encuentran en los estratos 

medios de la población mismos que al disminuir su poder adquisitivo 

provocan la calda en la demanda del producto, con ta consecuente 

disminución del consumo de carnes rojas. La carne de bovino tuvo una 

disminuci6n del 50°/o. la demanda de came de cerdo sufrió una disminución 

del 50°/o. la demanda de carne de pollo ·sufrió una disminución de un 40ºk, 

mientras que •n el pals se desarrolla en un proceso de recesión económica 

que se manifiesta de esta manera por un deterioro de los salarios y el 

aumentó del desempleo. Se observa que la mayor demanda se encuentra 

en los estratos con ingresos de más de tres salanos minimos los cuales al 
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ver disminuido su poder adquisitivo presentan el llamado efecto de 

sustituclOn, el cual se demuestra en el Incremento de consumo de came de 

ave. 

El consumidor siempre intenta incrementar sus Ingresos y de esa 

forma m41s miembros de la familia - incorporan al campo de trabajo para 

seguir cubriendo las necesidades famili-•. pero de cualquier forma la 

disminucion de proteínas da origen animal es inminente en la poblaclOn de 

-farios mini~~- Esto tr- consigo una grave y -•rada p6rdida de 

ca..-cJdad de com~ del salarlo de la poblaciOn y un encarecimiento de Jos 

costos de los Insumos para la producción pecuaria lo que agrava ta 

slt...clOn. Para 1990, los precios reales de los productos se incrementan 

sosteni6ndose el mismo poder adquisitivo, de esta forma ra pobJacJOn ha 

tenido que racionalizar sus ingresos y gastos familiares, lo que Implica una 

sustitución de bi-s destinados al consumo prefiriendo alimentos con 

escaao valor nutricional, sustituye los b41slcos como la leche, el huevo y las 

~·· La relacitln salario-precio en la actualidad - ha paralizado, en lo 

que se refiere al pnoclo de la carne de res y cerdo - ha mantenido casi 

constante y el -fario con los pactos económicos tambifln en este allo 

(19SM), la ralacKln - mantl- paro no por ello quiere decir que es ban6fica, 

por lo contr#lo se rnantiw- la posibilidad de demandar carne con -•ano 

mínimo. El -•arlo es al factor determinante corno se ha vanido observando 

el consumo de alimentos en genenol y si 6ste cada vez alcanza para una 

menor cantidad, - refleja necesariamente en la demanda de los mismos. 



En general, se observa que en la población se está viviendo una crisis 

alimentaria desde 1982, ya que la situación agrlcola se ve afectada por 

diversas causas y se incurre en el deterioro nutricional de la población más 

pobre de México, los niflos que mostraban desnutrición moderada en anos 

anteriores. a partir de la crisis se muestra grave, ya que ha crecido en 

magnitudes verdaderamente alarmantes que afecta el desarrollo flsico y 

mental que se recordarán, como testimonio de una etapa de crisis. Pero el 

punto que se estudia es el reflejo de una disminución de la demanda de 

carnes. Analizando el comportamiento del consumo de alimentos se observa 

el fenómeno de una disminución del consumo de carnes, en el consumo de 

leche fresca, consumo de pescado, el consumo de frijol que es un alimento 

de consumo generalizado y popular, disminución en el consumo de frutas. 

La crisis agrfcola se expresa en todo tipo de cosechas que muestran una 

disminución en los granos básicos para consumo humano y se reflejan por 

una demanda inferior de los mismos lo que a su vez genera un desplome de 

la producción, de la ganaderla porque se ha visto disminuir los hatos 

ganaderos en la actualidad. En realidad, el sector agropecuario juega un 

papel importante en la economia Mexicana puesto que es el sector soporte 

de los demas sectores para el crecimiento y sin embargo, este sector se 

encuentra en una etapa de deterioro tecnológico y por principio trae consigo 

un atraso productivo a nivel general, por eso al plantear programas de 

desarrollo se debe tomar en cuenta que el sector primario es un punto clave 

para el desarrollo sano de todas las ramas. 
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En el caso de la granja que se propone en el presente trabajo, no 

soluciona los problemas de un sector es mas no es significativa 

num6ricamente, pero sí es importante en ef sentido de que es abierta a la 

Inquietud .,.,. hacer mllls eficiente la actividad porcicola, aprovechando la 

tecnologla més avanzada sin temer a la Inversión y que esta actitud se 

gener•lice • todos los sectores productivos, principalmente al sector 

primario que es el encmrgado de prov-r alimentos y materias primas que la 

socledmd y loa otros sectores demandan, con el objeto de recuperar la 

autosuficiencia alimentaria y reducir costos. en los alimentos qu~ es lo més 

esenci•I para toda sociedad Independientemente de su modo de producción, 

las mayorla• tienen derecho a una alimentación satisfactoria. 

La ganaderla en México se puede considerar como la actividad que se 

resume por la producción de bovinos, porcinos y aves, pero como se ha 

visto en términos generales, su participación ha decrecido porque en granjas 

fuertes la producción ha disminuido en la porcicullura de tipo tradicional ha 

sido més tajante ya que han dejado la actividad para las granjas més 

eficientes y recordando que el 35% de la producción en México es de 

traspatlo hay mucho que hacer en la porcicullura. 

Si obMrV•mo• por ejemplo en 1994 que el precio de la carne de. 

cerdo estuvo en promedio de NS 18.00 y el salarlo era de NS 18.00 en la 

zona A una familia con ese salarlo no podré contar en su mesa con came de 

cerdo y menos con cama d~ res, ya que ésta, por lo general es mas cara. es 
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más accesible la came de pollo surtida tiene un precio por kilogramo de 

NS7.50. 

La demanda de came de cerdo y la demanda de cerdos son 

funcionales de acuerdo a la demanda que los consumidores finales ejerzan 

sobre los distintos productos que se obtienen del cerdo. Asimismo sucede 

con las demás especies. ya que el producto primeramente buscado es 

precisamente la came. que cuando se demanda de un momento a otro no 

se tiene la capacidad inmediata para satisfacerla. cuando se produce una 

relativ• escasez el kilogramo tenderá a aumentar su precio desde el cerdo 

en pie. un incremento en la demanda de carne ocasionar un aumento en la 

demanda agregada por la came de todas las especies, tiene una elasticidad 

precio inferior a uno. Los porcicultores tienen la posibilidad y de hecho lo 

hacen de que cuando se presentan épocas de escasez de carne en general, 

aprovechan para obtener ganancias extraordinarias, debido a que la oferta 

de animales para carne es rlgida en el corto plazo, ros productores en su 

conjunto no pueden Incrementar con rapidez la producción de sus granjas o 

ranchos porque se sujetan al proceso normal del ciclo productivo de los 

•nimetea. 

Tambl6n la demanda de cerdos puede estar determinada por la 

influencia de los consumidores de carne. nos referimos a las exigencias en 

cuanto a tlplflcaci6n del producto según la categorla que se demande. 

Podemos observar niveles, según el grado _de procesamiento que esté 



sujeta la carne antes de ser requerida por el consumidor. tenemos carne 

fresca. refrigerada o congelada y empacada. 

Los dos primeros tipos de clasificación se comercializa por medio de 

camicerlas y supermercac:tos. el mercac:to de carne empacada Interviene la 

compallla empacadora la cual demanda su producto para comercializarlo en 

un mercado m6s complicado y competitivo y donde la calidad de la carne 

es de total Importancia, de ahi que las empacadoras se conozcan como los 

mejores compradores de cerdos ofreciendo lo• m6s altos precios cuando 

cumplen con una buena canal y buenos cortes y por tanto con alto 

rendimiento. La demanda total es la suma de las demandas de todas las 

variedades de carnes y de los sustitutos, provenientes .de la• diferentes 

especias: bovino, porcinos, ovinos caprinos y aves. el consumo que los 

habitantes del pal• realicen es la demanda general. La came de cerdo en 

los últimos anos ha venido jugando un buan papel en cuanto a la demanda 

que realizan los consumidores. La porcicultura como sector productivo ha 

reaHzado un buen esfuerzo para abastecer al mercado y de hecho lo sigue 

realizando ya que hace en algunas granjas estudios de técnicas para que se 

utilicen en las explcitaclonas con al objetivo de buscar la capacidad para 

enfrentar la demanda t- de cantidad corno de calidad. 

Es Importante hacer resaltar en estos momentos, que los factores 

que determinan la demanda de carne de cerdo y subproductos, son el 

crecimiento de la poblaciOn ya que en México se ha demostrado un 

crecimiento aproximado del 3.3% promedio de tasa anual, ya que de 
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48225238 habitantes en 1970 pasamos a ser 81140922 habitantes para el 

allo de 1990, asl como lo demuestra el cuadro anexo de población total y 

por sexo, esta población mas adelante demandara una cantidad de carne 

mayor y la producción porcina se tendrá que incrementar y se puede 

responder ya que el cerdo es altamente productivo y no hay dificultades para 

lograrlo. Es pertinente aclarar que la demanda potencial, está dada por el 

posible consumo que se requerirla para satisfacer las necesidades 

humanas, teniendo en cuenta los factores que no permiten cubrir el deficit 

existente que serla, la insuficiencia de oferta, los hábitos de consumo. la 

tradición de dietas pobres, los bajos salarios de la mayorla de la población 

que determinan la demanda de alimentos y en general de la cantidad y 

calidad nutrlclonal. En el pals fluctúa el consumo de carnes, pero fluctúa 

entre 35°/o de carne de bovino y 35°/o de carne de cerdo, en ocasiones 

v•rian quedando abajo o arriba estas dos cifras. el resto es de otras carnes, 

lo que demuestra el gusto y la preferencia de los consumidores, este gusto 

de la población por la carne de bovino y de cerdo es de gran Importancia, 

como punto clave del mercado. Otros factores que determinan cierta 

relevancia en este punto de la demanda son la edad de la población. el 

sexo, la nacionalidad, la religión, el clima, costumbres entre otros. Hay un 

factor que determina los cambios en los niveles de consumo, dependiendo 

de las variaciones en los niveles de ingreso en la población, este fenómeno 

es conocido como "Elasticidad Ingreso" que permite ver las reacciones en la 

cantidad del producto demandado con respecto al precio y el Banco de 

M6xico estima que es de 1.25 se puede decir que la demanda de productos 



alimenticios se determina por la distribución y nivel de ingreso de la 

poblaclOn. Tambl6n es importante hacer menciOn de que las 

concentraciones de la población afectan a la demanda y se generan 

patrones de consumo, como sucede con la ciudad de M6xlco y su área 

conurbada, cuando se alcanza para came de bovino, que por lo regular es 

més carm que la de cerdo, opta por la de cerdo y a su vez. si 6sta sube el 

precio opta por la de pollo, o por subproductos de eerdo. Las capas media 

de la poblaciOn son las que más demandan cames y subproductos de cerdo, 

la zonas rurales siempre demandan menos came que las urbanas. 

2.2.1 DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA 

El mercado de consumo esté concentrado en las ciudades más 

pobladas del pals, que son: el Distrito Federal y Area Metropolitana, Jalisco, 

Puebla, Nuevo LeOn, Veracruz, pero en realidad para el proyecto no se 

considera como objetivo abarcar todo el mercado, sOlo se contempla el 

Distrito Federal y Area Metropolitana. El cuadro anexo de la concentraclOn 

de la poblaclOn se puede observar que el área del mercado del proyecto es 

amplio. El mercado está comprendido . por el Distrito Federal y los 

municipios de Atlzapán de zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautlllán lzcalll, 

Chlmalhuacán, Ecatepec. Huixquilucan. La Paz, Naucalpan, 

NezahualtcOyotl, Tlanepantla y Tultillán del Estado de M6><ico. 
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2.2.1.1 POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA 

METROPOLITANA 

MUNICIPIO O MUNICIPIO o 
DELEGACION POBLACION DELEGACION 

ACOLMAN 53337 LA PAZ 
ALVARO O. 1013451 MAGDALENA C. 
ATENCO 231-441 MELCHORO. 
ATIZAPAN DE Z. 325413 MIGUEL H. 
AZCAPOTZALCO 574095 MILPA ALTA 
BENITO J. 520731 NAUCALPAN 
CHALCO 461231 NEZTLALPAN 
CHIAUTLA 15736 NETZAHUALCÓYOTL 
CHICOLOAPAN 66966 NICOLASR. 
CHIMALHUACÁN 353555 PAPALOTLA 
COACALCO 225123 TECAMAC 
COCOTITLAN 9510 TEMAMATLA 
COYOACAN 650743 TEPOTZOTLÁN 
CUAJIMALPA 219720 TEXCOCO 
CUAHUTÉMOC 616578 TIZA YUCA 
CUAUTITLAN 48899 TLAHUAC 
CUAUTITLÁN l. 354424 TLALPAN 
ECATEPEC 591823 TLALNEPANTLA 
G.A.MADERO 1743314 TEOTIHUACAN 
HUIXQUILUCAN 1544729 TULTEPEC 
IXTAPALUCA 152457 TULTITLÁN 
IZTAPALAPA 949182 VENUSTIANO C. 
JALTENCO 25423 XOCHIMILCO 

Fuente: INEGI 
Suma total de potenciales consumidores 
de carne de cerdo es de: 19232299. 
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153422 
213121 
46148 
412677 
83524 
97148 
11124 
410984 
192253 
2550 
153245 
6618 
40783 
161234 
12411 
224533 
514662 
892117 
45605 
50877 
305660 
556608 
311578 



2.2.1.2 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CARNE DE CERDO 

Como se podr• observar en el cuadro de la serie histórica de 

producción, comen::io exterior, la determinación del consumo es fllcil de 

obaervar debido • que los inventarios, en este caso son mfnlmos a•f pues el 

consumo raal es aproximado al consumo aparente. El estudio y manejo de 

los datos históricos e• importante ya que de ello depende el grado de 

certeza del proyecto asimismo la interpretación del mercado estar• sujeta 

a dicho estudio. 

En el anteproyecto se tiene el sustento y el conocimiento de la 

magnitUd del mercado con respecto a la cama de cerdo y se pueden realizar 

estimaciones tanto de la producción Nacional lntema y las caracterlsticas 

generales del mercado. Es de suma importancia que se considere la 

demanda potencial ya que para el consumo de came se sabe que la 

demanda •• mll• potencial que real ya que en cuanto el salario alcance para 

comprar came ellos la demandarán. Desde el punto de vista puramente 

económico, se debe considerar la estratificación de los grupos 

socioeconómlcos, ya que es un factor de suma importancia de la Oferta así 

como de la demanda, la mayor demanda se da en los estratos medios 

de la población, mismos que al ver disminuido su poder adquisitivo provoca 

una disminución en la demanda del producto tomando en cuenta que los 

salarlos mlnimos han ido disminuyendo en los últimos anos su poder 

adquisitivo fa demanda necesariamente ha tendido a bajar, el cuadro anexo 

del salario real comprueba lo dicho. 
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2.2.2 COMPORTAMIENTO HIST0RICO DE LA DEMANDA DE CARNE 

DE CERDO (1972-1 .. '6) 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LA CARNE DE CERDO 

CUADRO DEL CONSUMO NACIONAL. EN TONELADAS 
A~O PRODUCCION IMPORTA EXPORTA CONSUMO NACIONAL 

APARENTE 
1972 581168 10197 1923 589"2 
1973 841...-1 11087 561 651967 
197'6 7190037 11888 16 730909 
1975 810018 '6188 '629 811897 
1978 909310 1'6011 2309 921012 
1977 1009890 12170 1759 1020301 
1978 10IM822 168'7 669 1096586 
1979 1166822 168'7 669 1183000 
1980 1250800 26824 26 1277598 
1981 13066165 28719 81 133525'.5 
1982 1365'14.3 27523 2 1392935.3 
1983 1'8588.8 276667 872 175383.8 
1984 1455303.9 29887 193 1'84997.9 
1985 1293222 30450 ND 1323672 
1986 959259 32778 307 991730 
1987 914572 345'5 973 948144 
1988 861200 36890 770 897320 
1989 726670 39865 182 766353 
1990 757351 '63560 '690 800421 
1991 811899 ...-171 o 856070 
1992 819782 56070 500 875352 
1993 821580 29805 523 850862 
1994 834923 30876 5'3 865256 

FUENTE: SARH INVENTARIOS PORCINOS 1974. 
DATOS EN TONELADAS DE CARNE. 
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2.2.2.1 EXPORTACIONES SERIE HISTÓRICA 

La exportación es una posibilidad por el momento lejana. sólo el 

estado de Sonora es aceptado en el mercado mundial para realizar 

exportaciones, su producción la canaliza a Japón. Aún con buena voluntad 

el porclcultor nacional con el apoyo del gobierno no se ha logrado erradicar 

el cólera porcino, pues representa todo el proceso en el cual se llevará 

tiempo todavia. La exportación como una actividad de la porcicultura 

Mexicana todavla no es posible ya que falta credibilidad en la producción 

de M6xlco y por el momento la comercialización sólo puede darse de fuera 

hacia el Interior del pals. 

El mercado externo tiene cierto recelo por los porcicultores 

Nacionales y siempre tiene pretextos para rechazar la producción porcina y 

por el contrario los productos que provienen del extranjero y sin control de 

calidad se Introducen cada vez más Inclusive por el mercado negro. Japón 

es el pais al que exporta productos porclcolas pero realmente comparados 

con los volúmenes de Importación que se realizan son mlnimas. 
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2.2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LA CARNE DE CERDO 
CUADRO DEL CONSUMO NACIONAL. EN TONELADAS 

""'º PRODUCCION IMPORTA EXPORTA CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 

1972 581168 10197 1923 589442 
1973 641441 11087 561 651967 
1974 7190037 11888 16 730909 
1975 1110018 411111 429 811897 
1976 909310 14011 2309 921012 
1977 1009890 12170 1759 1020301 
1978 1084622 16847 669 1096586 
1979 1168822 16847 669 1183000 
1980 1250800 26824 26 1277598 
1981 13066185 28719 81 1335254.5 
1982 1365414.3 27523 2 1392935.3 
1983 1485118.8 276667 872 175383.8 
1984 1455303.9 29887 193 1484997.9 
1985 1293222 30450 NO 1323672 
1988 959259 32778 307 991730 
1987 914572 34545 973 948144 
1988 861200 36890 770 897320 
1989 726670 39865 182 766353 
1990 757351 43560 490 800421 
1991 811899 44171 o 856070 
1992 8197112 56070 500 875352 
1993 821580 29805 523 850862 
1994 834923 ·30876 543 865256 

FUENTE: SARH INVENTARIOS PORCINOS 1974. 
DATOS ENTONELADAS DE CARNE. 
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NUMERAMOS LOS ANOS DEL 1 AL 22: 

X y X2 Y.X 
1 589442 1 589442 
2 651967 4 130393<a 
3 730909 9 2192727 
4 811897 16 3247588 
5 921012 25 4605060 
6 1020301 36 6121806 
7 1096586 49 7676102 
8 1183000 64 9464000 
9 1277598 81 11498382 
10 1335254.5 100 13352545 
11 1392935.3 121 15322288.3 
12 175383.8 144 2104605.6 
13 1484997.9 169 19304972.7 
14 1323672 196 18531408 
15 991730 225 14875950 
16 948144 256 15170304 
17 897320 289 15254440 
18 766353 324 13794354 
19 800421 361 15207999 
20 858070 400 17121400 
21 875352 441 18382392 

22 850882 484 18718964 
23 865256 529 19900888 

276 21846463,5 4324 263741552 
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2.3 OFERTA DE CARNE DE CERDO 

y= a+ bx 

I:x =a+ b I:x" 

I:xy = aI:x + b~x 

(1) 

(2) 

(3) 

En la úHlma d6cada - h• pre-ntado un desarrollo en el negocio de 

la pc>rcicuHura, las exlstencl•s porcinas para mediados de los ochentas era 

de 16.9 millones de aibeZ11s. L• oferta de cerdo en el corto plazo es de 

comport•miento clcllco en los periodos de 5 •llos y puede vari•r de acuerdo 

a la actividad de los porclcultores con relación en la demanda del mercado y 

a otros factores que influyen determinantemente como el costo del alimento, 

el precio del cerdo, son indicadores para el porclcuHor de las condiciones y 

niveles de producci6n que debe realiZ11r. Estos factores cuando se 

encarecen la producci6n - restringe y se produce una alza en los precios 

de la aime pues al desaparecer el estimulo económico - restringe la 

producci6n. cuando se estimulan los precios y se restablece la demanda 

hay un aliciente en el mercado y - inicia el nuevo ciclo de oferta y 
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movimientos. Esto debido a que la porcicultura en México falta una 

planeación orientada al mercado desde la misma actividad porcfcola, 

manipular en cierta medida los cambios en el mercado y que no suceda lo 

contrario que los factores extemos repercutan de la manera tajante y 

determinante en la porcicultura. Lo que sucede con la porcicultura es que no 

se cuenta con una polltlca para someter los cambios que se pudieran 

presentar en el transcurso de la actividad en el corto plazo, siempre se 

depende de la producción de granos, de la polltlca gubemamental de los 

créditos y de la entrada de came y vlsceras, los aspectos técnicos también 

Juegan un papel importante. En los últimos anos. se ha presentado una 

disminución en la demanda de la carne de cerdo y de hecho la crisis le ha 

pegado a todo el sector agropecuario. Con la restri=ión del mercado sólo 

las granjas con téenicas avanzadas han logrado mantener una producción 

aceptable con rentabilidad, las que no cuentan con tecnologia adecuada con 

el tiempo tendrán que abandonar la produ=ión y lo que es peor algunas ya 

lo han tenido que hacer, otras no podrán soportar la crisis. 

De hecho, muchos porcicultores se retiran del mercado por la misma 

concentración y los que logran soportar es porque se han Integrado para la 

producción, un factor importante en la planta elaboradora de alimentos es 

que la preparación de éstos dentro de la misma granja de éstos reduce en 

un 50°/o aproximadamente los costos en ta planta productora. por ello. se 

está considerando la elaboraclón de los alimentos en la granja de proyecto. 

Los principales Estados abastecedores de cerdos para los rastros del 
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Distrito Federal y Area Metropolitana son: Guanajuato, Jalisco, Michoac41n y 

el Estado de M6xlco que en los últimos anos han abastecido con regularidad 

los rastros. L• evolución del inventario porcino cuenta con ciertas 

caracterlatica• por ejemplo a partir de loa anos setenta se presenta un 

desarrollo vertiginoso. el nivel.de producción ea visible en el inventario que 

presenta tasas de crecimiento att.s. Se puede ob-rvar que los estados 

tecnlflc.dos son menos vulnerables, que loa estados que son considerado• 

de traapatlo, a las oscilaciones de los precios en el producto. La 

concentración más alta de cerdos se localiza en el Bajio donde se encuentra 

el 30°/o del invent•rio, aunque el auge o crisis se manifiesta en forma 

generaliZada, loa estados m6s desarrollados en su estructura productiva 

son loa menos afectados Y. en 6poca de crecimiento lo realizan con excesiva 

velocidad, como ea el caso del estado de Sonora, Quer6taro, Jalisco y 

Michoac41n, por otro lado en los estados de tecnificación avanzada y de 

mediano desarrollo el Inventarlo porcino se pre-ma con mayor 

concentración en poco tiempo y en los estados menos desarrollados la 

concentración del Inventarlo porcino es lenta y minima como en el Sureste. 
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2.3.1 COMPORTAMIENTO HIST0RICO DE LA OFERTA GLOBAL 

1972-1994 

COMPORTAMIENTO HIST0RICO DE LA OFERTA GLOBAL 

All'IO PRODUCCION 

1972 581168 
1973 641441 
1974 7190037 
1975 810018 
1976 909310 
1977 1009890 
1978 1084622 
1979 1166822 
1980 1250800 
1981 13066165 
1982 13654143 
1983 148588,8 
1984 1455303,9 
1985 1293222 
1986 959259 
1987 914572 
1988 861200 
1989 726670 
1990 757351 
1991 811899 
1992 819782 
1993 821580 
1994 834923 
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2.3.2 IMPORTACIONES Y SU COMPORTAMIENTO 

En los últimos anos se ha Incrementado en el flujo de importaciones 

de cerdo en ple en aproximadamente más del 1000%, y la carne en canal 

más de 4000%. Las importaciones principalmente son de EUA. y se han 

dado también de Finlandia. En 1988 por ejemplo se permitió importar carne 

de cerdo en canal y en pie con tasa de arancel cero, lo que aprovecharon 

los productores estadounidenses. En 1989 se logró poner un arancel del 

1 Oo/o para evitar la competencia desleal pero las importaciones se siguen 

dando. Para este ano de 1994 se ha sumado otro exportador de cerdos y 

carne en canal. es Canadá que junto con Estados Unidos de Norteamérica 

han visto incrementar sus exportaciones en casi ocho veces de los finales 

de los ochentas a la fecha. Los porcicultores nacionales observan 

alarmados la entrada de carne y productos extranjeros. cuando en paises 

como: Inglaterra. Alemania, Holanda y otros paises cerraron las fronteras. 

Los porcicultores de EUA, están compitiendo fuertemente en el mercado 

nacional y se presume que seguirán abarcando más mercado de acuerdo a 

las perspectivas que se les presente y la facilidad que tengan será 

fundamental. La producción de carne de cerdo es insuficiente y por eso 

se demanda del exterior, hay un hecho de importancia que en los ochentas 

el inventario fue superior al actual y a pesar de que la población ha crecido. 
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2.3.3 IMPORTACIONES DE SUBPRODUCTOS DE CERCO 

En la matanza hay una consecuencia que resulta del proceso de 

producción de carne de cerdo, cuando mayor es el grado de tecnificación 

mayor es el grado de aprovechamiento de los subproductos, que de hecho 

tambi6n se obtienen en procesos poco tecnificados, los subproductos son: 

sangre y visceras, que en M6xlco representan el 8.5% promedio del peso 

total del cerdo, el precio de los subproductos es sumamente bajo, viene 

siendo el 2% del total del cerdo. El precio que alcanza en el mercado las 

visceras es bajo y esto hace que haya una fuerte demanda de algunas de 

ellas por ejemplo: higado, rinón, lengua, sesos, etc., la demanda es 

principalmente hecha por Jos estratos de Ja población con menores ingresos 

y con dieta regular, por ello mismo, la producción interna de visceras es 

deficitaria y para satisfacer la demanda se recurre a las importaciones, 

problema que surge para los porcicultores nacionales, aparte del empleo 

para el consumo humano directo las visceras son utilizadas y demandadas 

como materia prima para la elaboración de embutidos, carnes frias, el 

esquilmo en general son de uso frecuente para diversas industrias. En anos 

recientes se empezó a recabar para procesar en forma sistemática Jos 

subproductos que se obtienen de Ja matanza y los niveles de producción 

cada vez más aumenta el número de plantas para la producción con los 

subproductos. 

52 



La manteca es un subproducto para los productores de Estados 

Unidos de Am6rlca, y México la Importa ya que se demanda entre la 

población de bajos ingresos y la producción de manteca en el pals es 

deficitaria, se observa que las Importaciones de EUA, se realizan 

constantemente. asimismo se observa que la producción de EUA tiene gran 

influencl• en el mercado nacional tanto de visce.-.s, came, como de 

productos porcicolas. Las importaciones de cerdo en pie y la carne en canal 

son programas que se diseftan por el gobierno y reflejan que las 

Importaciones no benefician al público consumidor, ya que el precio se 

mantiene constantemente aún con la apertura del mercado. Los 

porcicultorea Norteameric.nos principalmente cuando los aranceles 

permiten una tasa cero aprovechan para exportar grandes cantidades de 

producto. Hace un par de allos las Importaciones crecieron demasiado se 

logró que se Impusiera un arancel de 10% por parte de la SECOFI. Los 

productos Norteamericanos cuentan con subsidios que mantienen una 

competencia desleal con los productos de M6xico, es en realidad un 

problema, as como enfrentar la competencia de el pals vecino, pero 

ciertamente el mercado nacional se debe de abastecer de productos 

nacionales ya que la forma da producción debe da hacerse més eficaz y 

dinémica. Se presenta un panorama mundial en el cual Europa con la 

separación de los paises da la URSS y otros paises europeos demandan 

grandes cantidades de carne de cerdo, los productores de Estados Unidos 

de Nortaam6rica tiendan a abarcar dicho marcado. En al pala en lo qua se 

refiere a importaciones de EUA, se han enfocado también a las carnes 
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congeladas y refrigeradas, para empresas empacadoras y la reducción de 

las ventas nacionales lo han resentido notablemente. El mercado nacional 

se mantiene en la producción de carne caliente (producción de came 

fresca), aunque la gran mayorla de la poblaclOn demanda este tipo de 

carne. en el futuro la puede sustituir por carne refrigerada. Las exportaciones 

de visceras en los últimos aftas se aproximó a 15 millones de dólares. para 

principios de ar.o se calcula que alcanzaron 65 mil 390 toneladas con un 

valor de 65 millones de dOlares, lo que demuestra que el mercado nacional 

es importante para los Estados Unidos de Norteamérica. 

2.3.4 CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCION PORCICOLA 

La población de grano porcino demuestra que ha tenido una 

disminuciOn de aproximadamente 3 millones de cabezas en los últimos 

ar.os. pero esta disminución es el nivel general, se puede decir que en los 

estados de técnica desarrollada tanto como en los de poco desarrollo esa 

disminución fue de igual magnitud, en algunos casos con los estados de 

poco desarrollo tuvieron una ligera elevación en los inventarios. 

La disminución de los inventarios porcinos (cuadro anexo de 

inventarios porctcolas), principalmente en los estados tradicionales se debe 

a que estos son los principales productores para el abasto de las grandes 

poblaciones y que al reducir la demanda de las granjas productoras de 
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came tienen que disminuir sus inventarios. para no incurrir en perdidas en 

el mantenimiento de animales que no saldrán al mercado con ganancia. 

Por otro lado. los estados que se caracterizan por producción de 

traspatio no se ven afectados tanto porque sólo producen para su mercado 

local, teniendo una demanda estándar y en última estancia lo que crece es 

Ja población y por eso de hecho también lleva implicita una disminución en 

la demanda pereápita, cuando se analiza con más detalle este fenOmeno, es 

cuando se da cuenta de que la crisis afecta a todos los productores 

porclcolas y de todas las regiones. En las de unidades de producciOn rurales 

y urbanas se puede observar que Jos estados con mayor número de 

unidades de producción de porcinos son los estados de veracruz, Pu~bla, 

Oaxaca. Guerrero, Hidalgo, si jerarquizamos las entidades segun el numero 

de unidades de producciOn de tipo urbana se observa que los estados con 

mayor numero son: Veracruz, Puebla, Guerrero, Estado de México, 

Michoacán, etc.. podemos jerarquizar las entidades según el numero de 

unidades de producción de tipo rural. 

Se observa que los estados con mayor número son: Baja California, 

Jalisco, Guanajuato. Baja California sur y otros. De esto. se puede hacer 

resaltar que las unidades de producciOn de tipo rural son muy pocas en 

comparación CC?n las de tipo urbana. Mayor número de unidades tanto de 

tipo rural y de tipo urbano se concentran en los mismos estados que son: 

Sonora, Jalisco y Guanajuato principalmente. Asimismo. en orden 

descendente de las entidades segun el promedio de cabezas de porcinos 
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por unidad de producción no urbana muestra que los que cuentan con mayor 

número son: Sonora, Baja Califomia, Jalisco, Tlaxcala, Yucatán, etc. 

Tambi6n podemos observar en el mismo cuadro que las entidades con 

mayor promedio de cabezas de porcinos por número de unidades de 

producción tanto rurales como urbanas corresponden a: Sonora, Jalisco, 

Baja Califomla 1 a 4, Guanajuato, Nuevo LeOn, Michoaeán. La regiOn del 

Bajlo produce aproximadamente un 36% del total a nivel nacional que 

representa el 40% de la eficiencia productiva, esté Integrada por 

Guanajuato, Jalisco y Michoacén, la eficiencia productiva de esta regiOn 

es de 14.21 cerdos para producir una tonelada m6trica de came de cerdo. 

La región Centro Oriental representa el 24°/o a nivel nacional y la eficiencia 

productiva es de 21.86 cerdos para obtener una tonelada m6trlca de came 

de cerdo, esta zona esté integrada por: Hidalgo, México, Puebla y Veracruz. 

La zona Centro Oriental tiene una eficiencia productiva de 2.04 cerdos más 

que la reglOn del Bajio, los estados que integran esta zona son: Chihuahua, 

Ourango, Sinaloa y Sonora. La reglOn se tiene una eficiencia productiva de 

49.42 y esté constituida por: Chiapas, Guerrero y Oaxaca principalmente, 

observando el cuadro de las tasas de explotaclOn promedio es de 98.3. esta 

tas~ significa que del inventario de porcinos se extrae con el sacrificio ese 

rendimiento, según estadlsticas oficiales, también podemos destacar otro 

punto Importante que es el del peso promedio en ple por cabeza que viene 

siendo de 95.2 kg. 
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EXTRACCION PORCINA EN EL PAIS 

Peso promedio en pie por cabeza 

Peso promedio en c.-n•I por cabez• 

Rendimiento promedio en capote por cabeza 

Peso promedio en capote por cabeza 

Rendimiento promedio en capote por cabeza 

Peso promedio en vlscer•s por cabeza 

Peso promedio en esquilmos por cabeza 

Fuente de datos: SARH 

95.2 

73.3 

76.3 

40.54 

42.23 

7.084 

8.55 

kg. 

kg. 

% 

kg. 

% 

kg. 

kg. 

Esto demuestra un par6metro de eficiencia productiva, pero en cada 

empresa o gr•nja tendré su propia eficiencia y entre mayores sean los 

números presentados en una granja significa que tiene un mayor 

rendimiento y se reflejaré en una obtenci6n de came y por ende de 

remuneracl6n econ6mlca. Es preciso observar que en la actualidad (1994), 

son de gran importancia las Importaciones de vlsceras que en realidad en 

número es mlnima pues representa el 7.040% del peso total del cerdo y a 

la produccl6n de carne magra no afecta gravemente, al igual que el 

esquilmo que representa un 8.60% del peso total del cerdo. En general, 

estas son las condiciones en la que se está produciendo la came de cerdo 

en el pals, pero sabemos que s61o se esté contabilizando aproximadamente 

un 70% del pals porque del complemento no hay estadlsticas en las que 

se pueda observar su comportamiento. pero sin duda tienen menor 
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rendimiento por cabeza ya que no se produce con estrategia en la 

porclcultura de tra•patlo. 

2.3.6 TENDENCIAS A FUTURO EN LA OFERTA 

En le actualidad (1994). el precio del cerdo en pie se ha ido e la baja, 

con referencia el 93', con el tratado de comercio todavla no se sabe como 

resulte, no hay *1imo entre lo• Inversionista• pera le producción de cerdos, 

de hecho no se presentan proyectos de granjas porclcoles. Lo que está 

•ucedlendo en la porclcultura Mexicana e• que la• empre•as se están 

Integrando, lineal y verticalmente pare hacer más rentable la actividad. 

Pare muchos porcicultores el producir cerdos es un mal negocio. por el 

precio de los producto• de EUA • su efecto es cicllco, en un momento el 

precio es bueno y de repente se desploma, es Impredecible el precio del 

cerdo ye que fluctúa constantemente por consiguiente se dan importaciones 

en ocasiones y de repente cuando en el pais es rentable hay muchos 

porclcultores. SOio le porcicultura con desarrollo enfocada a la integraciOn 

con especlellzeci6n y tecnificaciOn podré ser dinamlca, en los momentos 

actuales de cambios en la producciOn mundial actual, de hecho en el pals se 

ha visto disminuir su inventario porcino aproximadamente a 11 millones de 

cabezas por la severa crisis. 

De acuerdo con los datos oficiales las granjas están operando a un 

70% de su capec:ldad, con una capacidad ociosa del 30% que en un 
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momento dado si la situación lo permite podrán producir para el mercado 

doméstico, considerando que para alcanzar su limite productivo primero se 

tiene que dar una alza en el poder adquisitivo de las grandes masas, se 

tiene que dar tarde o temprano. su capacidad ociosa no cubra las 

necesidades de los demandantes. La producción de ciclo completo en 

México representa el 79°/o, en el resto se refiere a granjas engordadoras 

productoras de lechones. 

2.4 DISPONl81LIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

De acuerdo al objetivo de la granja que es la ceba de cerdos, en este 

caso la materia prima debe de identificarse claramente como los lechones 

que se deben de abastecer a la granja. El volumen y especificaciones de la 

materia prima de la que se dispone en el mercado y en general de los 

insumos que son de gran importancia para la granja que se pretende. se 

veré -.:lada por la oferta de insumos, y los precios de éstos son 

determinantes en el resultado económico del proyecto se ha de estudiar 

esta disponibilidad y accesibilidad de los lechones y la forma de 

abastecimiento para que permita hacer la evaluación correcta de los precios 

y sus respectivos volúmenes. Las granjas de lechones son las dedicadas a 

la primera fase de produ=ion del cerdo, comprende el cuidado y el manejo 

del ple de crla y de los lechones al destete o venta, este tipo de granja 

·utiliza estricta atención y manejo, con higiene máxima y por lo general 

cuenta con instalaciones modemas. 
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Este tipo de granjas requiere mucha mano de obra y depende en 

última Instancia de las granjas que se dedican a la compra de lechones para 

el desarrollo y engorda de éstos. La distribución geograflca del ganado 

porcino fino demuestra que la evolución y desarrollo de la porcicultura 

tecnificada tiene un grado de avance aceptable. en Guanajuato, que es de 

los primeros estados que concentran el ganado fino. se encuentra 

concentrado en seis estados que tienen el 75% del total de ese ganado fino 

El ganado fino esté fuertemente concentrado en las unidades de producción 

privadas ubicadas en cuencas con mayor Indice de crecimiento: Bajio, 

Centro y Noreste a nivel nacional. La mayor proporción se localiza en 

granjas de tipo privado mayores a 5 hectéreas. 

Los lechones que producen las granjas especializadas realizan este 

paso, entre los 8 y 12 kilogramos, para la venta a las granjas engordadoras. 

Asimismo la cria de los lechones es una empresa de riesgos y que se 

lleva a cabo por sectores hasta cierto punto desprotegidos como son: 

campesinos, mlnifundistas y ejidatarios, aunque en g_,..I es riesgosa por 

la mortalidad al destete. El Bajlo cuenta con granjas productoras de 

lechones por antonomasia, en la Piedad Michoacén se produce lechón que 

se vende generalmente a los 1 o kg., el peso de exceso se cobra al precio 

del kg. en pie. Hay una producción de lechones de razas finas y que se 

produce con Instalaciones avanzadas en el estado de Sonora y Sinaloa, 

siendo su mercado también el Bajio. Las granjas de cualquier tipo de 

producción cuando tienen camadas con buenos resultados producen lechón 

70 



para el abasto de granjas de ceba. Por otro lado, en el área, el grano para 

el alimento de los cerdos se abastece del mercado local. mediante dietas 

balanceadas proporcionados con la ayuda de médicos veterinarios. se 

mantiene elevada la productividad de las granjas. Con esto se evitará la 

compra de alimentos balanceados, que en el pals se intermedia entre la 

agricultura y el sector pecuario, el grano forrajero y principalmente el sorgo 

se utiliza para preparar las dietas, el cuarenta por ciento del alimento 

balanceado es producido por las propias granjas para alimentar a sus 

animales. el resto es el elaborado por empresas productoras de alimento 

balanceado. El costo de los lechones al destete es de doscientos nuevos 

pesos en las granjas especializadas en la producción y son varias las 

Instaladas en el estado de Guanajuato y otros milis en los estados vecinos 

como la Piedad, Mlchoacén, Guadalajara, Jalisco y también hay empresas 

en Querlltaro. 

2.15 PRECIOS DE CARNE DE CERDO 

En el estudio de precios de mercado se puede mostrar el origen de 

los precios de venta al distribuidor y al consumidor final. Los precios de 

la carne de cerdo permiten analizar el mercado y el costo de 

comercialización y los mérgenes de ganancia en cada nivel de venta. El 

comportamiento del costo permite ver la actuación de empresas 

establecidas que sustentan el mercado, cumpliendo en precios y medidas 

de cualquier tipo, y que tratarán de evitar la introducción de nuevas 
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empresas. En este punto se debe de tener en cuenta los cambios ocurridos 

en lo económico, el comportamiento del mercado en relación al producto o 

sea la came de cerdo. debemos considerar los aspectos inflacionarios para 

hacer m8s claras las condiciones del mercado. 

Las granjas porclcolas que acuden a colocar su producto al D.F. y 

Area Metropolitana, con sus precios de mercado son en última instancia 

par8metros para ver las posibilidades de la granja pretendida. La carne de 

cerdo que se produce de que clasificación es, en que condiciones llega al 

D.F .• que transporte se utiliza. El precio al público consumidor de la carne 

maciza es de 16 pesos, precio que se debe tomar como parámetro para la 

granja, el precio en canal es de 4 pesos, la granja producirá el precio en 

canal a menos de 4 pesos para que el carnicero de un precio menor al que 

rige en el mercado. El cerdo se sacrifica en el rastro tipo inspección federal 

m6• cercano, en los camiones frigorificos se transporta a la camiceria, para 

evitar la merma de transportar al cerdo vivo, ya que 6ste se pone nervioso y 

baja de peso. 

2.5.1 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL 

El precio de la cama de cerdo se presenta de una forma caOtlca de 

momento el precio sube y de repente baja drásticamente por eso el precio 

no es tan determinante para la producción y se debe de considerar que el 

objetivo primordial es que la producción determina el precio. También 
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debemos de hacer resaltar que el precio del cerdo en pie y en canal es el 

que realmente se encuentra a la alza y a la baja porque el precio al público 

preferentemente es constante o a la alza. El precio de Ja carne en canal es 

similar en todos los rastros del Distrito Federal y el Área Metropolitana, varia 

un poco en cuanto al lugar de procedencia. el precio más bajo es de 3.80 y 

el mas alto es de 4.50 pesos, el precio al público es constante. El precio 

del kilogramo de. cerdo en pie se rige por el precio que se fija por los 

Introductores y los comisionistas, según el aspecto del cerdo se clasifica 

como: supremo o comercial y el corriente o de traspatio. 

Los cerdos de la calidad supremo son aqu611os que provienen de 

granjas de engorda, que van desde tecnificadas a poco tecnificadas, y 

llegan a los rastros del D.F., y Area Metropolitana procedentes de Sonora, 

Guanajuato y Michoacan. El objeto de la granja es abaratar costos de 

producción evitando la Intermediación, los costos de la granja se reducirán 

considerablemente y se reflejarán en el precio que se daré al tablajero, y se 

tendrall que reflejar en el precio que se dara al público consumidor. 

2.5.2 PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

A nivel intemacional el mercado es competitivo por naturaleza con 

respecto a los productores nacionales, principalmente de Estados Unidos de 

Norte América. que cuenta con ventajas en su estructura productiva, 

constituida a lo largo de varias d6cadas con exportaciones de gran 
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magnitud. son granjas muy eficientes, con las que es dificil de competir sin 

aranceles, ya que los costos de los insumos de los productores de EUA, 

están un 35% aproximadamente més bajos que los de los porclcultores 

mexicanos. 

La produccion mundial de carne de cerdo ha venido creciendo en un 

3.3% anualmente, en la República Popular China y los paises de la Unión 

Económica Europea, son por tradición los principales productores y 

consumidores de cerdo en el mundo. se contabiliza el 56º/o de la producción 

mundial, Estados Unidos de América y paises de la ex URSS participan 

con un 21% de la producción mundial. 

2.e COMERCIALIZACION 

El proceso de Comercialización es de vital importancia para lograr el 

objetivo en el sistema de producción para planear y fijar el precio, también 

es fundamental detallar la estrategia de distribución. La estructura de 

distribución se debe organizar de manera tal que la carne en canal llegue al 

tablajero, sin elevados costos de intermediarismo, se deberé tener una 

persona de planta en el rastro para que desempene el papel de "introductor 

de carne de cerdo" o intermediario. ta persona que está en el rastro se 

encargará de colocar la came y enviarla con oportunidad y buen servicio, 

programando los pedidos para que el camión frigormco lo pase a dejar. Se 

pretende que la carne en canal llegue al tablajero y los subproductos tienen 
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su mercado especifico, como son: las salchichonerfas, las empacadoras y 

obradores de frituras. En la práctica normalmente los cerdos son vendidos al 

Introductor el cual se encarga de llevarlos al rastro y paga el servicio por el 

sacrificio, el rastro cobra los servicios como el alquiler de corrales, el costo 

del alime11to, el rastro se queda con ta sangre de los cerdos y bilis, se cobra 

por el cone de canal para la venta y en caso de que no se venda, cobra por 

el alquiler de refrigeración, y alquiler de perchas. Por eso, se pretende que 

el rastro se lleve la cantidad de cerdos que se tienen que vender por el 

sistema de programación, ta matanza por la mecánica de organizar y 

predeterminar los pedidos por la persona que estará en el rastro, que como 

dijimos ser empleado de la granja. esta persona tendrá un papel imponante 

al principio para la introdu=i6n directa en el mercado posteriormente a los 

clientes se les canalizará para que se comuniquen a la granja y hagan sus 

pedidos, se manden al rastro y se hagan llegar al tablajero. 

2.6.1 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Como se ha mencionado la canal de comercializaciOn sera directo 

con los tablajeros, con la oferta de carne suprema a menor costo y de mejor 

calidad. La actividad comercial en la porcicultura Involucra varios aspectos 

y de éstos podemos destacar las formas de producclOn misma y la 

incapacidad para organizar- en los grandes centros de consumo. cabe 

destacar, el intermediarismo hace que la utilidad se vea disminuida y el 

productor vea mermada la gan•ncia, que denota una falta de integraciOn y 
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las desventajas tambié~ se reflejan al consumidor. Los canales de 

comercializaciOn de la carne de cerdo se describe como: los caminos que 

llevan a la distribución del producto hasta el consumo, el camino se 

inicia en la venta del cerdo en pie y se termina cuando llega al consumidor 

final, este camino ea costoso. especulativo y con exceso de 

lntermedlarlamo. acaparamiento y encarecedor del producto lo que resulta 

complejo desde cualquier punto de vista que se le vea. El proceso de 

mereedeo esté formado por etapas que se adaptarén en un proceso idOneo 

y IOglco para hacer llegar en este caso la carne de cerdo al tablajero lo 

primero es hacerle llegar la canal con came magra en pocas palabras un 

canal de calidad. 

2.8.2 COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Los costos de comereializaeiOn estarén determinados por los sueldos 

y salarlos de los choferes y cargadores de la carne en canal, el desgaste de 

loa camiones frigorlficos, el sueldo de la persona que se ubicaré en el 

rastro, los costos de alquiler de perchas, alquiler de frlgorlfleo, el costo del 

tel6fono para recibir pedidos directos del tablajero, se pretende que el 

reparto del producto se realice en cinco camiones frlgorlfleos, en cada 

camlOn se lleve un cargador y el chofer de tal manera el sueldo de diez 

personas y otros costos de eomerelallzaelOn. 
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;· 2.8.3 POLITICA DE PROMOCIÓN Y VENTAS 

Es de primer orden el sistema de mercadeo que se lleve para hacer 

eficaz y se concluya el objetivo, debemos considerar varios puntos que son 

de gran importancia como aon: el precio que se pretende sea menor para 

fomentar la preferencia, la planeación del proceso para que el consumidor 

vea la calidad del producto ofrecido, las ventas se tendrllln que dar con 

crédito, servicio y C011idad. Se parte de que se conoce la calidad de la came 

que se ofrece en el mercado, el consumidor demandará la came magra. 

puntualidad y buen trato. Para obtener preferencia del consumidor se tendrá 

que dar cn~dito de 5 y 10 dlas, con propaganda de folletos repartidos 

directamente en camicerlas, tos rastros, en donde se le dé a conocer todas 

las garantlas que se ofrecen. 

2.7 MERCADO ESPECIFICO QUE SE PRETENDE ABARCAR 

Se pretende abarcar el Distrito Federal y el área Metropolitana a 

continuación presentamos el cuadro de las zonas y su población. 
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MUNICIPIO O 
DELEGACION 

ACOLMAN 
ALVARO O. 
ATENCO 
ATIZAPAN OE Z 
AZCAPOTZALCO 
BENITO J. 
CHALCO 
CHIAUTLA 
CHICOLOAPAN 
CHIMALHUACAN 
COACALCO 
COCOTITLAN 
COYOACÁN 
CUAJIMALPA 
CUAHUTÉMOC 
CUAUTITLAN 
CUAUTITLÁN l. 
ECATEPEC 
G.A.MAOERO 
HUIXQUILUCAN 
IXTAPALUCA 
IZTAPALAPA 
JALTENCO 

Fuenle: 
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MUNICIPIO o 
POBLACION DELEGACION POBLACION 

53337 LA PAZ. 153422 
1013451 MAGDALENA C. 213121 
231441 MELCHORO. 46148 
325413 MIGUEL H. 412677 
574095 MILPA ALTA 83524 
520731 NAUCALPAN 97148 
481231 NEZTLALPAN 11124 
15736 NETZAHUALCOYOTL 410984 
66966 NICOLÁS R. 192253 
353555 PAPALOTLA 2550 
225123 TECAMAC 153245 
9510 TEMAMATLA 6618 
650743 TEPOTZOTLAN 40783 
219720 TEXCOCO 161234 
616578 TIZA YUCA 12411 
48899 TLAHUAC 224533 
354424 TLALPAN 514662 
591823 TLALNEPANTLA 892117 
1743314 TEOTIHUACAN 45605 
1544729 TULTEPEC 50877 
152457 TULTITLÁN 305660 
949182 VENUSTIANO C. 556608 
25423 XOCHIMILCO 311578 

INEGI 

Suma total de potenciales consumidores 

de carne de cerdo19232299 

. ------~---------



2.7.1 PARTICIPACIÓN DE LA GRANJA EN EL MERCADO 

La granja pretende una producción de 350 cabezas para el abasto del 

mercado, de la población del Distrito Federal y Área Metropolitana, esa 

producción será quincenal. Pero esta zona es abastecida no sólo por Ja 

producción local sino que también por el extranjero en carne congelada y 

vlsceras. Contamos por el consumo percápita de la población tenemos el 

número de habitantes de la zona del cual, tenemos el dato de el consumo de 

10 kg. por habitante, obteniendo que se está consumiendo al ano 

192322990 toneladas de carne para el mercado en estudio de esa cantidad 

al ano la granja producirá un promedio de 644280 kg. al ano. 

2.7.2 PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN 

Si tenemos en cuenta que se producirán 350 cerdos por quincena y 

calculamos Ja producción total que abastece al mercado local, la granja 

participaré con un 0.32% del abasto del mercado. Esto significa que la 

granja si tendrá gran influencia en cuanto a la cantidad, pero lo que más 

debe influir es la calidad y el precio de la carne que se debe de producir. 

que en cuanto al consumidor se dé cuenta de estas caracterlsticas. debe 

optar por el consumo de la came de la granja. Las caracterlsticas flsicas del 

mercado no es obstáculo en lo referente a las distancias del mercado local 

realmente el área metropolitana y el Distrito Federal se tienen calculados 
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optar por el consumo de la came de la granja. Las caracterlsticas flslcas del 

mercado no es obstéculo en lo referente a las distancias del mercado local 

realmente el área metropolitana y el Distrito Federal se tienen calculados 
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gastos estándar para poder surtir el producto, y que no se marque gran 

diferencia de un punto a otro. 

2.8 CUESTIONARIO APLICADO A PRODUCTORES 

1. ¿Cu•ntos cerdos lleva al mercado? 

2. ¿Con qué periodicidad realiza los cerdos en el mercado? 

3. ¿Cuál es el canal de comercialización que utiliza? 

4. ¿Qué tipos de razas conoce y recomienda? 

5. ¿Qu6 razas alcanzan pesos más altos en menor tiempo? 

6. ¿Qué tipo de alimentación tienen los cerdos en su granja? 

7. ¿Cuánto tiempo tardan los cerdos del destete para llegar al 

mercado con el peso deseado? 

8. ¿Qué pesos por cerdo está comercializando? 

9. ¿En qué época del ano se crian mejor los cerdos? 

10. ¿Cuál es la época de más enfermedades? 

11. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? 

12. ¿Qué tipo de alimentadores se utilizan? 

13. ¿Qué tipo de construcción existe en la granja? 

14. ¿Existe intercambio técnico de su granja con otras empresas? 

15. ¿Qué medidas sanitarias tiene para la entrada de visitas? 

16. ¿Lleva sistema de registro? 

17. ¿Son eficientes las empresas que abastecen los Insumos? 

18. ¿En ge11~~al cónto •. observa la porclcultura en la actualidad? 



Conclusiones del cuestionario aplicado a granjas porclcolas. Las 

respuestas son muy variadas, la granja de acuerdo a su capacidad 

productiva puede llevar desde un cerdo. en el caso de las granjas de 

traspatio, y hasta tres mil que son las granjas que cuentan con desarrollo 

técnico. Las granjas tecnificadas cuentan con un calendario de salidas de 

cerdo sistemático, las granjas de traspatio comercializan irregularmente. 

Las granjas que producen sistemáticamente, llevan los cerdos al rastro por 

medio de un intermediario, las granjas pequetlas utilizan el mercado local, 

con carniceros y coyotes. Los productores en pequeno se basan en 

conocimientos emplricos por lo que eligen a sus cerdos de acuerdo al color. 

principalmente blancos, las granjas más desarrolladas se basan a la 

cla•lficaci6n de razas y compran las más apropiadas para el clima, el lugar 

y que rindan suficiente respecto a sus expectativas comerciales. 

Las razas milla conocidas son la Dur6c, Hampshire, Yorkshire y 

Landrece. ademés en su mayoria producen cerdos hibridos, pues éstos son 

los que se adaptan mejor. Los cerdos que se caracterizan por su 

rendimiento en cuanto a eficiencia alimentaria y ganancias de peso es el 

Ouroc. En la granja de tipo familiar tiene una dieta con base en los desechos 

y ocasionalmente con alimento balanceado. en las granjas desarrolladas se 

le alimenta al cerdo con base en el alimento elaborado con base en granos, 

vitaminas y minerales. 

Las granjas con visión de empresa producen el cerdo en un lapso que 

varia de 5 a 6 meses. en cambio en las granjas de traspatio no tienen 
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mucha prisa y los lanzan al mercado hasta después de ocho meses y eleva 

los costos de producción. Los cerdos generalmente se comercializan entre 

los 90 y 100 kg. Las granjas de tipo familiar reducen su producción en 

Invierno y en las otras granjas semitecnificadas con menor grado también 

reducen. Las enfermedades más temidas por los productores de cerdo son: 

el cólera porcino, disenteria, neumonla hemorragica haemophilus. 

En las granjas familiares los comederos y bebederos son rústicos y en 

los cuales se estanca el agua, el alimento, en las granjas desarrolladas hay 

comedores automáticos y semiautométicos. Las granjas de tipo familiar son 

rústicas y de materiales de la zona y las granjas desarrolladas tienen ya un 

patrón de construcción. Las granjas de traspatio aplican el conocimiento 

empirlco, principalmente e.n ta vacunación y las desarrolladas tiene su 

calendario de vacunación. Las pequenas granjas no tienen patrones o 

sistemas de sanidad sólo las empresas més avanzadas, que cuentan con 

sistemas de registro. Las granjas de tipo familiar producen cerdos como 

complemento de otras actividades económicas. 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 TECNOLOGIA 

En este punto se considera conveniente presentar la tecnologla 

disponible a nivel general y la información que se ha obtenido se tendrá que 

ver las ventajas y desventajas y en su caso enfocar las necesidades del 

proceso de producción que requerimos para la granja que se desea. 

Debemos recordar que los cerdos están en semiconfinamiento por eso se 

les debe de proporcionar todos los requerimientos para su buen y rápido 

desarrollo. La tecnologla del proyecto debe tener la función de dar una 

evaluaciOn económica es la base para construir la planta y yer si el proyecto 

es viable y rentable. La realización de este estudio y definición de la 

tecnologia da la pauta para adaptación al proceso productivo, la cotizacrón 

es importante tanto de la maquinaria como de la obra civil, ya que son de 

gran magnitud y factores directos de la inversión y costos. La inversión 
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requerida. estar determinada por la cotización y presupuestos y asl se 

pueden llevar a cabo el disel'lo. dando la forma al diseno del diagrama de 

flujo y se dé la propuesta de funcionamiento. De tal forma que es el anélisis 

de la tecnologia nacional. 

3.1.1 TECNOLOGIA DISPONIBLE 

En el norte del pals. hay trabajando tecnologla de la más desarrollada 

a nivel mundial. estén disponibles los materiales y equipos en el pals y de 

hecho con la comercialización que se da entre México y Estados Unidos de 

Norte Am6rlca, tambl6n se puede importar equipos para la granja. Pero de 

entrada hay mercancla en el pals de magnifica calidad. Las construcciones 

y equipos son de vital Importancia pues de ello depende el 6xito o fracaso 

de nuestra granja ya que afecta directamente al crecimiento y salud de los 

animales de la explotación. En las medianas compatllas de materiales para 

la ganaderla podemos encontrar los bebederos de tipo chupón y los 

comederos autométicos y semiautom6ticos. 

3.1.2 TECNOLOGIA SELECCIONADA 

En lo referente a la construcción de la obra civil será convencional con 

piso de seis grados de declive a dos aguas, en los que se pondrá 6nfasls 

es en los comederos que serán de tipo automático y los bebederos de tipo 



chupón ya que el objetivo es maximizar y racionalizar el alimento. con 

tiempo apropiado los cerdos alcancen el peso requerido, las instalaciones 

brindarén confort y requerimientos nutricionales que el cerdo necesita, en 

confinamiento, le brindaremos los elementos para su desarrollo. Utilizando 

menos materiales sustituyéndolo por calidad adaptada a la granja. Los 

corrales tendrán capacidad para 25 cerdos, que es el número apropiado 

para que se desarrollen bien, los corrales de frente con un pasillo central 

para el buen manejo y proporcionar el alimento, Jos corrales rectangulares, 

las cabeceras del edificio tendran muros hasta el techo exceptuando el muro 

de la entrada, las paredes laterales cubiertas para proteger el viento y con 

canaletas para el manejo de excretas. 

3.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA 

Es un hecho que siempre se puede mejorar el método de producir con 

la observación de las personas externas, de la empresa y la asistencia 

técnica especializada, siempre se tendrá que tomar en cuenta ya que 

aportan elementos que sirve a nuestro objetivo, es innegable que toda 

empresa funciona y crece con la cooperación de las companias o personas 

Interesadas en la búsqueda en la competitividad en el caso de la granja es 

fundamental contar con la asistencia de un medico veterinario por citar un 

ejemplo rápidamente, que tendré que calendarlzar las vacunas y las dietas 

alimenticias en cada etapa del desarr;,110. 
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3.2 DESCRIPCION Y ETAPAS DEL PROCESO 

De hecho, las etapas del proceso de ta granja se puede resumir en 

dos primeras fases, en donde la primera -ria. los cerdos en desarrollo y la 

segunda la etapa de finalización de los lechones se les prepara con la 

alimentación. desparasltación y vacunación, se pasa a la segunda etapa de 

finalización que parte de que los cerdos han alcanzado los 60 kg. hasta que 

alcancen los 100 kg., tiempo en el que tendr•n que salir al rastro para -r 

colocados en el mercado, donde empieza la etapa de comercialización 

etapa tres en donde se prestar• el servicio de transportación. La 

comercialización sera de dos tipos de contacto y de crédito. 
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3.4 LOCALIZACIÓN DE LA Gl'tANJA 

L.ai g,..,J• se localiza,.. en el municipio de Celaya. Estado de 

Gu•naj...io. en el .. eacogiO este lugar porque cuenta con un sistema de 

comunlc.clOn eficiente. tiene una adecuada red de caminos federales y 

esi.uilea que lo enlazmn con el estado y con el reato del pals, las principales 

son: I• cmrre1... P•nllmflrican., la Autopista Quer6taro-lrapuato, la 

Carreter• Fedslll 49 que conduce a Salv.ilarra, Ac4lm1>aro, Mlchoa~n y la 

Carretera Ea- Celaya-San Miguel de Allende. El clima es templado 

adecuado para la porcicuHura y zona de cultivo de granos que se utilizarán 

parm ta elaboraci6n del •limento. 

3.4.1 FACTORES DE LOCALIZACION 

En cuanto • ta -.¡¡la el6ctrlca en la ciudad de Celaya opera una 

planta de 42700 kw, lo que ea suficiente para cubrir las necesidades 

actuales y futuras. En lo referente al agua fundamental para esta actividad, 

se ti- le capacidad de un litro por segundo por hecl*ea con posibilidades 

de aumentar el aumlniatro si se requiere. Con base en las caracterlalicas 

manci~ contamos con todos los elementos necesarios para que la 

porcicullura se lleve a cabo de una manera exitosa, ya que cuenta con los 

principa- productos agrlcolaa forrajero y granos entre ellos el sorgo 

necesario para .. alirnentaclOn del cerdo. por estar en la regiOn productora 
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de lechones, no se tendrá problema de abastecimiento, el clima de la regiOn 

es templado por lo que será suficiente la ventilaciOn natural. 

3.5 OBRA CIVIL E INSTALACIONES 

Las Instalaciones asl como la obra civil será edificada en una 

superficie de 10,000 metros cuadrados en el rancho de "La Luz". Ce laya, 

Guanajuato, se construirán corrales para desarrollo y engorda. de manera 

escalonada, la fébrica de alimento de almacen. vestidor para los 

trabajadores, fosa para manejo de excretas, embarcadero con básculas. 

Cada construcción debe reunir ciertas caracteristicas como son las 

siguientes: frescas en verano y templados en invierno, lo que se puede 

lograr con materiales de bajo calor especifico. malos conductores de calor e 

impermeables. Debe contar con una buena iluminación que facilite el 

manejo. La ventilación debe ser sin corrientes. La orientación para favorecer 

el clima necesarios para los cerdos, es de sureste en clima templado, para 

mantener un ambiente adecuado dentro de los locales. En cada corral se 

colocarán dos bebederos tipo chupón a una altura de 50 cm. en su etapa de 

desarrollo y 65 cm. en etapa de finalización, el comedero automático en la 

zona limpia en 81 frente del corral exceptuando la puerta. Corrales 

rectangulares con una altura de 0.90 m. y los muros de contacto al exterior 

de 1.20 m. con acabado fino, las puertas medirán 70 cm. de ancho, que abra 

a 180 grados. se colocarán al frente del corral en el área limpia, el pasillo 

central medirá 1 m. de ancho, el largo de cada corral se orienta para los 
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costados del edificio, no debiendo alojar más de 500 cerdos por edificio, o 

sea 13 corrales por hilera, el techo a una altura de 3.0 m. y con pendiente 

de 45 grados con lámina de asbesto. La puerta debe quedar sólida y de 

una sola pieza, con seguro para que no se pueda abrir por golpes de los 

cerdos,. el comedor debe quedar fuerte y resistente, impermeable, sin 

mecanismos complicados como el automAtico, tolva para almacenar 

alimento para dos dlas. Los corrales, de 20 a 50 kg. de 2 cerdos por metro 

cuadrado y cerdos de 50 hasta 100 kg. de 1 por metro cuadrado. 
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PLANO DE LA GRANJA 
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3.5.1 ÁREA NECESARIA Y SERVICIOS, ASI COMO EL COSTO 

El área debe ·-r de 10.000 metros cuadrados en "La Luz". Municipio 

de Celaya, Guanajuato. el metro cuadrado se .cotiza en N$ 40.00 la 

extensión del terreno debe contar con un espacio para futuro crecimiento de 

la granja. Una vez analizada la infraestructura se observa que es una 

ubicación que reúne las cualidades necesarias para los objetivos del 

establecimiento de la granja. un factor Importante es que no hay granjas 

porcfcolas en los alrededores. tiene cierta distancia de las comunidades 

humanas. En el terreno hay buenas vias de comunicación. Es una zona 

agropecuaria, cuenta con energía eléctrica, en la comunidad hay Médico 

Veterinario-Zootecnista, se cuenta con agua y clima apropiada. 

3.5.2 PLANES DE DESARROLLO A FUTURO 

En el futuro Inmediato no se tiene contemplado el crecimiento del 

proceso, en el mediano plazo pudiera ser que se tuviera en cuenta la 

posibilidad de hacer el ciclo completo de la crla de cerdos. 

3.5.3 COSTOS Y TIEMPOS DE DURACION DE LA INGENIERIA 

Se debe de tener en cuenta. antes de Iniciar los trabajos hay gastos 

que se están generándose y es Importante cuantificar esos costos para 

92 



1 

1 

1 

1 

u-: yP t -· 

saber cuanto se tiene que desembolsar. antes de comenzar a ver los 

resultados. La infraestructura de la granja se tendré que terminar en un 

lapso de 6 me-•· Los pormenores los tenemos en el cuadro llamado 

"Construcciones y adquisiciones". 

93 

·~-e= 



CONSTRIJCCIOIES Y NlQlllSKl!ES 

CONCEPTO MESES 
10 11 12 13 

CONSTIT\JCION JURIOICA 3llOO 
OE lA EMPRESA 

ESTUDIO DE PREllMRSIÓN 200Xl 160000 ~ 500Xl 200Xl 

TEAAENO 6'X)J 3136 200Xl 78400 3.5llOO 

DBRACML 1- 200Xl 300000 

INSTAIACIOHES 15611:11 1llllOO 71JOO 258336 

MUEBLES Y ENCERES OFICINA 20COO --
MAOUINARIA Y EQUIPO 15001 32000 

EQUIPO DE TRANSPORTE 60000 295001 

SEGUROS 3llOO 3llOO 3llOO 3JJJJll 3JJJJll 31100 1BOOO 

COMPRA DE LECHÓN 95000 95000 95000 95000 95000 95000 571JOO 

COSTO DE ALIENTACIÓN 52200 134600 1E+05 233400 233400 23~ 1E+06 

INVENTARIO DE MATERÍl.PRIMA 13160 26350 26350 74600 74600 74600 337910 

MANO DE OBRA DIRECTA 6400 6400 6400 6400 6400 2300 38400 

VACUNAS Y MEDICAMENTOS 600 1000 1000 2300 2300 1000 10100 

FLETES 500 11JOO 1111Xl 1111Xl 1000 1000 5500 

COMBUSTIBLE 250 250 250 500 500 500 2500 

ASESORIA 

TOTAL 47llllOO 3llOO 1~ 160000 7llllOO 15ó400 2«i110 267600 4E+05 651200 416200 416200 3E+06 



CUADRO OE INVER~ONES Y RE'lllVERSIONES 
COTIZAOO EN PESOS 

ANOS t 2 3 ~ 5 6 7 e 9 to tt 
CONCEPTO 
INVERSldN FIJA 
TERRENO 350000 390000 
OBRACML 3iOOOO 19500 
INSTALACIONES 256336 
EQUIPO DE TRANSPORTE 295000 29500 
MUEBLES Y ENSERES mil 
MAQUINARIA Y EQUIPO 32000 32000 24000 
SEGUROS 3000 
TOTAL tJ.18336 29500 32000 
INVERSIÓN OIFERIDA 
ESCRITURAS 10000 
ESTUDIO DE INVERSIÓN mil 
CONSTITUCUÓH JURIDICA 3000 
INTERESES PREOPERATIVOS 64570 
TOTAL 97570 
CAPITAL OE TRAllAJO 4848700 
COMPRA DEL LECHÓN 855000 t 140000 t 140000 t 140000 t 140000 1140000 1140000 t t 40000 t 140000 t 140000 
INVENTARIOS DE MAT•PRIMA 175050 233olllll ~ ~ ~ ~ ~ 233olllll 233olllll 233400 
COMBUSTIBLE 9000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
ASESORÍA 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
MANO OE OBRADIRECTA 57600 76800 76800 761m 76800 76800 76800 76800 76800 76800 
VACUNAS Y MEDICAMENTOS 20700 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 
CUENTAS POR COBRAR 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 
CUENTAS POR PAGAR , ·220550 2lll900 280IOO 280IOO 2lll900 2lll900 2lll900 280IOO 2lll900 2lll900 
COSTO OE ALIMENTACION 2100600 - 2i!OOll10 2i!OOll10 2BOIMlllO 2BOIMlllO - ~ 2eooeoo 2800600 
EFECTIVO 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 
TOTAL 3505950 4848700 4848700 4848700 4848700 4848700 4848700 4848700 4848700 4848700 
IVA AL 15% 102833 102833 
SEGUROS 
SUMA 3505950 4859500 5530533 

En el afio t t se realoa la r1quidaoón de la empresa 



3.IJ.4 COSTOS DE ARRANQUE 

En el momento de tennl,,.,. la estructura de la g,.,.ja para echar andar 

la granja - ti- que cubrir con ciertos punt- parm ~ a trab9jar en 

forma como. lo son: loa lechones. la allmenl8Clon. Intereses. loa ponnenorea 

- ven en el cuadro de lnveralonea y reinversiones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS FINANCIERO 

4.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El análisis financiero, en toda etapa de proyectos es preciso saber si 

6ste es realizable, y es preciso verificar de tal suerte que el análisis 

financiero pueda dar las ventajas y desventajas de los programas 

elaborados. El análisis de costos es una de la tareas mas dificiles para los 

economistas, algunos puntos corresponden al contador y son poco r-:a11stas 

por mala precisión, el economista debe estar abierto a cualquier información 

y comprobar su veracidad para que se refleje en los resultados. Se deben 

detallar los análisis para que dé lugar a costos y ensayos de producción 

6plim•. Los factores secundarios (producción de granos, los intereses) se 

deben de tener en cuenta ya que son considerables en la inversión capaces 

de llevar al abandono el proyecto. Incluso, cuando los estudios se han 

llevado de manera cuidadosa, sin omitir ningún punto, existe cierta 

incertidumbre respecto al costo final de la inversión y en los gastos de 
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operación, el proyectista debe considerar si es apropiado y en que 

porcentaje incrementar los costos. Las fuentes de financiamiento serán 

FOGA (Fideicomiso de Apoyo a la Ganaderia); nos proveenro del crédito 

refaccionario y del capital del trabajo y NAFIN (Nacional Financiera) apoyara 

con el crédito para el proyecto de inversiOn. 

CARACTERISTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

Las tasas de interés de los préstamos son: NAFIN cobrará una tasa 

anual equivalente al CPP costo Porcentual promedio (que es de 11.96% en 

el mes de febrero de 1994), más 9.5 puntos, se otorgaran 6 meses de gracia 

y la amortizaciOn será un ano, FOGA otorgará tanto el crédito refaccionarlo 

como el de avlo con un trato preferencial a una tasa anual equivalente al 

CPP. con un afto de gracia racionalizando los recursos en un periodo de 5 

atlas para el refaccionario con pagos semestrales. 4 anos para amortizar el 

de avio con 1 ano de gracia. 
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4.2 INGRESOS Y EGRESOS ESPERADOS 

Los volúmenes de ventas de la carne de cerdo y las proyecciones nos 

dan los ingresos esperados el precio del kilogramo en canal se cotiza a 

N$4.00, con los volúmenes de producciOn de la granja se permite estimar el 

presupuesto de ingresos, por los volúmenes anuales, se tendrá el dato 

correspondiente. 

Ingresos y egresos en todo proyecto se tiene contemplando invertir 

cierta suma de capital con ciertos ingiesos esperados a cambio de esa 

inversión. La certeza para realizar la estimación de estos puntos son de vital 

importancia para el funcionamiento de la empresa y para ver la utilidad del 

proyecto. 

4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS (EGRESOS) 

Las fuentes y usos de efectivo se determinan en función del registro 

de entradas/salidas de recursos monetarios. durante el horizonte del 

proyecto con el objeto de prever si existen suficientes ingresos para 

solventar los gastos. (Cuadro de fuentes y usos). 
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4.4 DEPRECIACIÓN 

La depreciación de un bien de activo se entiende como la pérdida de 

valor del mismo derivado de por lo menos alguno de los siguientes factores: 

1 .- El paso del tiempo. 

2.- La obsolescencia del activo por Innovaciones tecnológicas. 

3.- El mayor o menor uso del activo. de la desvalorización del 

dinero, inflación o devaluación. 

El valor de un activo pasa a ser parte de las mercancias o los bienes 

que se producen y el cálculo de dicho costo puede determinarse de manera 

real o teórica. Siendo la teórica la que normalmente se lleva a la práctica 

por ser la real muy compleja. 

Cuando se trata de bienes tangibles se llama depreciación y cuando 

hablamos de bienes intangibles se le llama amortización. 

En el ano 11 es la liquidación y ahl recuperaremos el valor de los 

bienes que conservaron parte de su vida útil asi como el capital de trabajo y 

el IVA. La depreciación y amortización se basa en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta según los articulas 44 y 45. 
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COTIZADOS EN PESOS 

CUADRO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

Afto Deprec:l•cl6n • Amortlzacl6n a la 
I• lnvarsl6n fija lnvarsl6n diferida Tot•I 

1 102579 9754 11233 
2 102579 9754 11233 

3 102579 9754 11233 .. 102579 9754 11233 

!? 102579 9754 11233 

6 39579 9754 49333 
7 39579 9754 49333 
8 39579 9754 49333 
9 39579 9754 49333 
10 39579 9754 49333 

Total 710790 117048 827838 

4.15 ESTADOS DE P~RDIDAS Y GANANCIAS 

Ea import.nte en todo proyecto determinar el volumen de producción 

al que debe de tr8baljar, en este caso la granja para que loa Ingresos sean 

Iguales a loa egresos. la producción mlnima a partir de la cual se obtendrén 

utllldaclea, para anallz•r las condiciones de adquirir Insumos, su precio y el 

producto. a qué precio se puede vender. 
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ESTADO OE PÉRDIOAS Y GANACIAS 
CUADRO BASADO EN EL INCISO 4.5 
CAffTIOAOESCOTIZAOASEN PESO 

CONCEPTO AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS NETAS 4788000 6384000 6384000 6384000 6384000 6384COO 6384000 6384000 6384000 6384000 
COSTOS VAR~S 178700 3127250 3127250 3127250 3127250 3127250 3127250 3127250 3127250 3127250 
MARGEN OE UlllOAO 4609300 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 
GASTOS DE OPERACJÓN 330700 330700 330700 330700 330700 330700 330700 330700 330700 330700 
GASTOS DE AOMINISTRAtfdN 1mxl 1:mxl 130:XIO 130000 1JO:XXJ 1JO:XXJ 130000 1JO:XXJ 130000 130000 
GASTOSFlJOS 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 
IJTlJDADllEOPE!!ACIOO 3947900 259S350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595.1.!0 2595.1.!0 
COSTOS FINANCIEROS 472!1J7 1031515 7fi6191 500374 o o o o o o 
IJTlJDAD ANTES DE IMP\JESTOS 3439353 1563835 1829159 2094976 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 
IMPUESTOS AL3!% 144460,26 656810.7 695080,4 796090,88 9fl6233 986233 966233 986233 91!6233 986233 
REPARTO DE UTIUOAOES !% 275148,24 125108,8 146332,7 1675i8,08 207628 2076211 207628 207628 207628 207628 
UTl.IOAODf'lRDlllANETA 3019744,5 781917,5 98n45,9 1131287 1401489 1401489 1401489 1401489 1401489 1401489 

~ 



., 

CUADRO DE IMVERSIONES Y Rf/fMRSIONES 
COTIZADO EN PESOS 

ANOS 1 2 3 4 s 6 7 B 9 10 
CONCEPTO 
INVERSIÓN FIJA 
TERRENO 35allJ 
OBRACML 3!KXXX) 

INSTAIACl()ljES 258336 
EQUIPO DE TRANSPORTE 295000 29500 
MUEBLES Y ENSERES 20(KK) 

MAQU\IWllA Y EQUIPO 32IXXl 32IXXl 
SEGUROS 3000 
TOTAL 1348336 29!00 32000 
INVERSl(Mj OWERIDA 
ESCRITURAS 10000 
ESTUDK> DE llflERSjÓN 20(KK) 

CONSTITUC\J<lll JURll\CA :m> 
INTERESES l'REOPERA TIVOS 64570 
TOTAL 97570 
CAPITAL DE ™8AJO 
COMPRA DEL LECHÓN 85llXil 11..0COO 114WXJ 114WXJ 114WXJ 114WXJ 114WXJ 114WXJ 11..0COO 11-4DIXXJ 
INVENTNUOS DE llAT PRIMA 175050 233400 233400 233400 233400 233400 233400 233400 233400 2™<1Cl 

COMBUSTIBLE lmJ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
ASESORÍA 60IXI 6000 60IXI 60IXI 60IXI 60IXI 60IXI 60IXI 60IXI 60IXI 

M.IHO DE OSRAOIRECTA 51liOO 76800 76800 7611XJ 76llXJ 76llXJ 76800 llil\00 llil\00 llil\00 
VACUNAS Y MEDICAMENTOS 20700 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 
CUENTAS POR COlllWI 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 252000 
CUENTAS POR PAGAR .220550 290900 290900 290900 290900 290900 290900 280900 280900 280900 
COSTO 0E ALlllENTACr6ti 2100600 - 2!KXml -- - - -- 2llOIBIO 
EFECTIVO m m 3IXlMl mil mil mil mil JIXIX) 30000 30000 
TOTAL 3505950 4141700 41M8700 4848700 41M8700 4848700 4848700 4843700 4848700 4848700 
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4.• PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

INGRESO 1 = PV ......................... . 

EGRESO E = CF + CUV................. 2 

P PRECIO DE VENTA 

V VOLUMEN DE OPERACIÓN 

CF COSTOS FIJOS TOTALES 

CV COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

ENTONCES: 

PE 2682QQ 
760--7.7 

PE 2§112ºº 
312 

PE 860 
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.PESOS 

1000 

900 

""" 700 

800 

500 

400 

300 

200 

100 

PUNTO DE EQUILIBRIO 2 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Cf 

Vm 

PE= 760 

VOLUMEN DE 
VENTAS 

O SEA QUE DONDE LA GRANJA IGUALA SUS PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS ES CUANDO PRODUZCA 860 CERDOS EN EL PRIMER 

ArilO, EN LOS SUBSECUENTES UTILIZANDO LA MISMA FÓRMULA 

SERÁN 760 CERDOS. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS FINANCIERO 

EVALUACION ECON0MICA 

El objetivo de este capitulo es el análisis y la reflexión del proyecto 

para decidir sobre la aceptación o rechazo del mismo se arrojaran 

resultados, eventualidades medibles y comparables. 

La tasa de rentabilidad que se obtiene es atractiva para el proyecto 

porque nos arroja el 48.97°/o de rendimiento. mientras que el Costo 

Porcentual Promedio se encuentra en 11.960/o y los Certificados de la 

Tesorerla (CETES) tienen una tasa de rendimiento de 12.87%. por lo cual, 

si conviene al empresario tomar el riesgo de una inversión a corto plazo 

ya que la Instalación sólo dura 6 meses antes de empezar a producir y 

desde el primer ano se obtienen Ingresos. 

111 
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5.1 VALOR PRESENTE NETO 

Proporciona el valor presente neto del flujo de efectivo de la 

rentabilidad. con tasas de intereses prefijados. Al obtener el valor presente 

neto se traslada el valor del dinero en el tiempo consiguiendo hacer 

comparaciones mllls reales. 

Aplicamos la fórmula FO = para obtener el factor de 
(1+1) n 

descuento y multiplicamos ese factor de descuento por el flujo neto de 

efectivo, obteniendo el valor presente neto. 

5.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

El m6toc:lo de la Ta .. Interna de Rendimiento observa la rentabilidad 

del proyecto, teniendo corno premisa el valor Presente Neto, donde se dan 

valores a la tasa de rentabilidad. 

Para calcular la Tasa Interna de Retomo. ea necesario calcular el flujo 

neto de efectivo. que al multiplicarlo por un factor de descuento dado por la 

fórmula que produce el valor pre-nte neto, para calcular la TIR debe tomar 

2 valores, uno positivo y otro negativo. El valor positivo se obtiene con una 

tasa de descuento detenninada que sirve de referencia para buscar una tasa 

de descuento mayor a ella para obtener el valor negativo. Despu6s de haber 
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obtenido los 2 valores se sustituyen en la fórmula donde la TIR es Igual la 

tasa de descuento más baja más el valor presente a la tasa de descuento 

más baja entre la suma de los valores presentes de las corrientes de 

beneficios netos a las dos tasas de descuento, sin considerar los signos, por 

la diferencia entre las dos tasas de descuento. 

Concretamente en el presente proyecto obtenemos una TIR para el 

Proyecto en si de 66.6% lo que significa que por cada peso invertido se 

ganarán 66.6 centavos. En esta TIR tomamos en cuenta los pr6stamos 

obtenidos. En la TIR. para el empresario, sin tomar en cuenta los pr6stamos 

tenemos un 48.97% de ganancias, por cada peso Invertido, ganamos 48.97 

centavos. En la TIR social donde cuantificamos el beneficio a la comunidad, 

con la creación de empleos y el incremento del consumo que se hace a 

otras empresas es de 86.65°/o. 

El proyecto es viable porque existen los elementos t6cnicos 

económicos y humanos para llevarse a cabo y es rentable porque arroja 

una tasa minima de rendimiento superior a la tasa de interés bancaria·y.al 

rendimiento de los CETES. 

El beneficio que aporta a la sociedad es la disponibilidad de carne y 

tambl6n la generación de empleo, además, de los impuestos que pagará y 

el valor agregado quedara a la economla al entrar en operación. 
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Tasa Interna de Retomo (TIR) para el Emp,.aarlo 

TIR 20 + 1878955 (80 - 20) 

1878955 + 2012210 

TIR 20 + 112737300 (60) 

3891165 

TIR 20+28.97 

TIR -.97% 

Ta•• Interna de Retomo (TIR) para el Proyecto en al 

TIR 20 + j¡:489340 (90-20) 

2489340 + 1244866 

TIR 20 + 17425~00 (70) 

3734206 

TIR 20 +46.66% 

TIR 66.66% 
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T••• lnt•m• de Retorno (TIR) p•r• el Sector Socl•I 

TIR 20 + 219898222 (90- 20) 

219898222 + 124486 

TIR 20 + 112737300 (70) 

23234308 

TIR 20 +66.65 

TIR 86.65% 

5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En la elaboración del proyecto en los resultados económicos que 

•rroja, se le dan valores a las variables con valores previamente, a las 

materias primas y a los intereses. Dando estos valores arroja resultados, 

que la granja tendrá, las variables dan parámetros y el grado de flexibilidad 

de la granja y la vulnerabilidad de la misma. Se analizan las consecuencias 

que el proyecto sufrirla si el precio del lechón para la granja se incrementa 

en un 20%» y los demés factores se mantienen fijos. De entrada se observa 

que el proyecto no absorbe ese incremento en los costos y la recuperaciOn 

no se da, ya que no hay margen de utllidad. Podemos ver que el punto de 

equlllbrlo serla la producción de 1083 cerdos y la producción es de 860. En 

··-----·~·-·---·---------------- --···-- --·-·-----·------------
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el caso dos, donde el factor es variable son los costos financieros y se 

incrementan en un 20º/o, afecta ligeramente el comportamiento de la 

inversión y en este caso el punto de equilibrio - mantiene igual pero los 

costos se incrementan. 
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EVAttJAC.lff PAA~El.EMPRES.\Ril 

¡.[¡05 

°"'""°'"" 
flljonefll 

yemortlUc:ionel deefdfo 

3,011,74400 llllllllOllll ~1!2.017.00 

7!1Jl7.llll llllllllOllll lllJ!0.00 
1!!7,7451111 llllll.llOllll 1,100,07900 

1,lll.lf7.00 llllllOllOO lt0.6201111 
1,101,4111111 llllllllOllll 1,113,91200 

1,401,4191111 lilllllOllll 1,1!0,912.1111 
l.'Ol,"900 19lll0000 l,4!0.1221111 

1.101,4111111 lllllllOllll l,4!0,1221111 
9 1,401.'891111 19lll0000 l,1!0.1121111 

10 l,IDl,18100 19ll!Dllllll 1,150,lllOO 

TIR =20+ ... ..!~~---
1875955+2012210 

TIA =20 + 112737300 
-- issii6s --

TIR=20+ la.97 

TIR= 4897% 
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.llll 

.111! 
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llO,llli!I 
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!tl,1171l 
11111,IO!lll 

411,llllll 
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211,11930 
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... ... 
U) 

AlYJ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 

a··~:.<. 

"609300 
32$750 
32$750 
3256750 
3256750 
32$150 
3256750 
3256750 
3256750 
3256750 

TIR SOCW. 
~ Flujo netO de factor de Valor Fldllrdt valor 
y depreciaciones efectiw decuento al 20% Presenle deta.«ltoal 90% pmenft 

11233 4620533 0.8333 3850290 0.5"63 2"31786 
11233 3267983 0.6944 2269287 02n 905231 
1!233 3267983 05781 1891181 0.1457 476145 
11233 3267983 04823 1576148 0.0767 2~ 

11233 3267983 04019 1313402 O.OID3 131699 
49333 ~ 03349 11072072 0.0212 70088.9 
49333 ~ 02791 922727 00111 36697 
49333 ~ 02326 7611994 0.0058 19175 
49333 ~ 0.1938 640718 0003 9918 
49333 ~ 0.1615 533932 0.0016 5289 

TIR=20+ . -- 11~{90·20) 
2189222+!24186 

TIR =20+ 2189B222 (70) 
. 2i8m2;124186 

TIR=20+ 6665 

TIR= 8665 
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ESTADO DE PÉRDID\S Y GAfl4CIAS PARA El 
Al·ltus1s DE SESIBlllüAD 
f 51 ADO DE PÉRDIDAS V GANWAS 
r' itl Ufl lt!CREMEtfrJ EN GASTOS FlllAMCIEROS DE 20ll 

CANTIDADES COTllADAS EN mos 

CONCEPTO ~o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VltITASNms 4788000 6)84!'00 6384-000 6384lXXJ 6384000 636400l 6384000 6384000 638400'.l 6364000 
COSTOSVARtABllS 178700 3127250 3127250 3127250 3127250 3m250 3127250 3127250 3127250 3127250 
MARGENDEUll!IDAO 4600300 3256i50 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 3256750 
GASTOS DE OPERAC!OO 330700 3:0700 330700 3:J0700 330700 330700 330700 330700 330700 330700 . 

130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 GASTOSDEAC'.!1lllSTRAC1•.;H 

GASTOS FIJOS 20070J 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 200700 
Ul!LIDAO DE OFERACIÓN 3947900 2595350 2595350 2595350 2S95350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 
COSTOS flNANCtFROS 561'3684 1137818 91!\4292 10501854 o o o o o o 
UTlllDAD AHTl.S DE 1~~1¡¡1os 343Vi51 1357532 lti/59208 -7912504 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 2595350 
tMPl'ESTOS42'l· 14J4602ti 656810 7 703886 736 .3:J2J2517 1090047 100C()47 1090047 1090047 1090047 1000047 
REPARTO DE 'mllDADES a~ 27514824 125100 8 134013 664 -631000 32 207628 n/628 207626 207628 207628 207626 
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 30191445 575614 5 837960.4 -3956252 1297675 1297615 1291675 1297615 1291675 1297615 
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PESOS 

p 
V 
VF 
cv 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

INGRESOS 1 = PV .............................. 1 
EGRESOS E = (F CvV ....................... 2 

precio de venta 
volumen de producclOn 
costo fljo• totales 
costos variables unitarios 

Capacidad mlnlma de operación 

SUSTITUIMOS 

Vm 

Vm 

Vm 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

1083 

285483 
760- 501 

285483 
263 

, 00 200 300 400 500 600 700 800 900 , 000 , 100 
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5.4 EVALUACION SOCIAL DE LA GRAN.JA 

El presente proyecto representa una fuente de empleos para la 

comunid8CI, ingresos económicos para la zona por lo que representa algo 

positivo. El presente proyecto justifica el empleo de los recursos, los 

beneficios tanto los directos como los indirectos son positivos y la tasa de 

rentabilidad lo confirma. La forma como se comportan los aspectos 

micro-economicos dan la visión para tener criterio y adaptar el proyecto. La 

rentabilidad de la inversión es buena, se tendra una granja con una 

duradera rentabilidad, con calidad en el producto y la distribución del 

producto le deben de dar firmeza y crecer. Los costos de operación son 

razonables de acuerdo al tipo de inversión pero permiten buenas utilidades. 

Los puntos critico• realizados en el proyecto corno es la tasa de 

rentabilidad, los ingresos y egresos, dan la certeza de la viabilidad de la 

granja. 

El beneficio que proporciona el proyecto a la sociedad. Se expresa en 

la disponibilidad de carne en la creación de fuentes de empleo, en los 

Impuestos que pagara, en las utilidades que generara. El valor total 

agregado que aporta a la econornia al entrar en operación hace que haya un 

efecto multiplicador de los recursos que utiliza ya que al agregar dinero a la 

economi• esto hace que se incremente el consumo y a su vez, éste 

aumente loa bienes que se lanzan al mercado haciendo una economla 

dinamica. 
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CUADRO DE BENEFICIO SOCIAL 

Creación de empleo 

Sueldo Mensual 

1 secretaria s 600.00 

6empleados s 2"400.00 

1 administrador s 2·000.00 

1 veterinario s 1·000.00 

2 choferes s 1·000.00 

1 encargado/rastro s 1"500.00 

TOTAL s 8'500 00 

Los impuestos de todo el horizonte del proyecto ascienden a 

$8"209,838, o!lslos beneficiarán a la sociedad con la creación de 

Infraestructura básica para el desarrollo apropiado de l!lsta. 

Las compras que se realizan al sector Industrial y al sector primario 

reactivan la economla al Igual que la creación de empleos. 
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CONCLUSIONES 

Los costos de oper..:IOn - elevan debido a la compra del lechón para 

futuras Inversiones dentro de la granja - debe de pensar en la producción 

del lechón para reducir estos costos. 

Ob-rvando el cu.Sro de oferta - puede detectar que ésta ha 

disminuido en los últimos anos, con esa baja de la poblaciOn porcicola se 

Incrementa la demanda insatisfecha debido a que los productores ae retiran 

del mercado por no ancontrarlo atractivo a causa de que sus técnicas de 

producclOn son anticuad•• y no son capaces de hacer frente al proceso de 

ajuste del men:acto. 

La oferta nacional esté conformada por productos de importación 

debido a la vigencia que ti- la producción de traspatio obteniendo cerdos 

de baja calld.S y sin control _,itario lo cual afecta la demanda, se dan 

casos, Incluso, en los productos de import..:IOn, de subproductos que entran 

en el mercado n..:lonal por contra-o y no garantizan la sanidad, lo cual 

Ignora el consumidor prefiriendo consumir lo que no es nacional. 
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.. 

La demanda se ve afectada. aún con las importaciones reducidas ya 

que existe una sustitución del consumo de la came de cerdo por la carne de 

pollo y novillo principalmente, si en el mercado no hay carne de cerdo a 

buen precio 6sta se sustituye. 

Podemos decir, que los proyectos para consumir carne son viables 

siempre y cuando sus procesos productivos sean buenos de tal forma que 

desplacen la producción Informal y se produzcan de manera intensiva, de 

este modo se garantizara la rentabilidad y se podré aguantar la recesión. 

A pe-r de los tropiezos podemos concluir definitivamente que 

cualquier proyecto de produ=ión de carne, a bajos costos es viable, por la 

situación del alza constante y escasez que presenta su principal oponente la 

carne de res. Ya que la población consumidora encuentra mas inaccesible el 

consumo de carne de res optando por su principal sustituto, la carne de 

cerdo, ya que 6sta se puede conseguir a precios mas bajos. 

Las condiciones del mercado hacen que la carne de res sea menos 

consumida porque se ha convertido en un articulo de lujo y sin embargo, la 

carne de cerdo es más demandada por tener menor precio. 

En t6rmlnos generales la carne de cerdo es sustituto de la carne de 

res ya que con un aumento de 1 º/o en el precio de la carne de res la 

demanda de carne de cerdo aumenta en un 3.2o/o . 
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