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RESUMEN 

Este trabajo estudia la etapa de crianza del ganado porcino en una granja de la costa 

de Hermosillo que forma parte del sistema de producción de carne de cerdo certificada con la 

marca México Calidad Suprema, con la finalidad de determinar si en esta etapa se 

encuentran elementos que pueden ser incluidos en una etiqueta verde para este producto. 

Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron una entrevista estructura y 

observación directa en granja. Con la información recabada y mediante la técnica cualitativa 

de triangulación se identificaron las similitudes y diferencias entre los dos entrevistados. Los 

cuales, se desempeñan en la empresa bajo el cargo de llder de producción en granja y 

encargado de la normatividad en la planta procesadora de alimentos. 

Este caso de estudio permitió confirmar que la certificación de la marca México Calidad 
' 

Suprema con la que cuenta el producto a la fecha contribuye a través del pliego de 

condiciones con el cuidado del medio ambiente, relacionándose directamente con los 

atributos extrínsecos e intrínsecos del Modelo de Calidad Total de Alimentos de Grunert. 

Satisfaciendo así uno de los elementos primordiales que permiten incorporar una etiqueta 

ecológica que será útil para la compra verde del producto de carne de cerdo. 

Las acciones que se recomienda en este estudio incluye trabajar en el diseño e 

implementación de una etiqueta ecológica de tipo 1 1 ,  extender en el resto de las granjas el 

sistema de generación de energía; todo ello mediante la coordinación de esfuerzos en todo 

el proceso de producción. 
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ABSTRAC 

This work presents the environmental issues that pork producers are facing in their 

farms in "Costa de Hermosillo", Mexico, and describes in detail ttieir practices in arder to 

reach the basic sanitary standards and to determine if in this stage are found the elements 

that can be included in a green /abe/ for this product. 

This case study is the result of interviews and farm visits, the col/ected data al/owed the 

identification of similar patterns and significant differences between both producers. Both 

work in the company under the position of leader of farm production and they are in charge of 

the standardization in the plant food processor. 

This work a/so observed that the "Mexico Calidad Suprema" cerfication, currently in place, 

has an extensive concern for environmental issues and that it is related to the total quality 

model of "Alimentos de Grunett", thus making this brand eligible for the "green product" 

sticker. The quality elements are commonly considered as "exttinsic", thus qua/ity and 

sanitary inspections have to be performed by a certified third party to protect end consumers; · 

a "green proauct" siicker is current/y placed on pork meat items as an inspection warranty. 

Final/y, this work recommends upgrading the ªgreen product" siicket to "leve/ 2", extending 

the rest of the farms to the energy producer system; using a waste-optimization model that 

involves ali production stages. 
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1 .  INTRODUCCIÓN 

El etiquetado ecológico de alimentos es el principal medio de comunicación entre los 

productores de alimentos y los consumidores finales, pues se considera un distintivo que 
informa y estimula a los consumidores a escoger productos y servicios elaborados con 

menor riesgo para el medio ambiente. 

La etiqueta puede ser cualquier documento, ya sea escrito, impreso o gráfico que contiene la 
presentación del alimento, siendo la etiqueta, la información sobre el articulo que acompar'\a 

a éste o se expone a la vista durante su venta. 

La incorporación de una etiqueta no sólo implicarla cumplir unas normas o especificaciones 
de calidad técnica, sino que el consumidor recibirá unos niveles de información y un conjunto 
de características simbólicas que van a permitir la diferenciación y el posicionamiento. 

El estudio busca conocer los elementos presentes en la etapa de crianza del ganado porcino 
en una granja de la costa de Hermosillo, que podrlan ser incluidas y contribuir a la 
incorporación de una etiqueta ecológica en carne de cerdo producida .en Sonora. La 
investigación que aqul se presenta es un punto de partida para profundizar en el análisis de 
los atributos y señales extrlnsecas e intrínsecas en las preferencias de los consumidores. En 
los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la importancia que tiene la incorporación de 
una etiqueta ecológica en la carne de cerdo, existiendo una relación positiva entre la etiqueta 

y las expectativas de calidad percibida por los consumidores. Lo que hace aconsejable y . 
� 

viable la creación de una etiqueta ecológica que permita a los productores de carne de cerdo 
generar un mayor valor agregado al producto final asl como un mayor poder en las 

relaciones comerciales, rescatándose la opinión de uno de los principales productores de 

carne de cerdo en Sonora en relación a las acciones tanto administrativa y operativa que se 
realizan con el fin de obtener un producto de buena calidad. 

La estructura del trabajo se integra de seis partes, en el capítulo dos se presenta el objetivo 
' general, en el tercero los objetivos específicos. En el cuarto capitulo se presenta la 

fundamentación teórica sobre el tema de la sostenibilidad de la producción de alimentos y la 
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evaluación de los impactos de determinados productos al medio ambiente. (Grunert, 2004). 

De la misma manera, se muestra una revisión literaria general del concepto de etiqueta y el 

uso de una marca o sello. El capítulo quinto corresponde a las referencias que explican la 

metodologla que se utilizó para el estudio del presente caso así como las técnicas de 

investigación. 

En los capltulos seis y siete, se presenta la discusión y análisis de resultados y finalmente, 

en los capítulos ocho y nueve se presenta una slntesis de conclusiones y recomendaciones. 

ix 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar elementos que contribuyan a la viabilidad de incorporar una etiqueta 

ecológica en la carne de cerdo producida en Sonora con la marca México Calidad 

Suprema. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 .  Revisar la literatura sobre los componentes que integran el modelo de calidad total 

de alimentos de Grunert. 

2. Contrastar los elementos de la etiqueta ecológica con el modelo de calidad total de 

alimentos de Grunert. 

3. Analizar las caracterlsticas de la Marca México Calidad Suprema, tomando como 

referencia un marco de sustentabilidad. 
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4. ANALISIS LITERARIO 

4.1 El proceso de producción sustentable de alimentos 

En la actualidad, una gran parte de los alimentos que se consumen en los 

hogares, no se encuentran directamente al alcance de los productores primarios (Med 

Vet, 2002), sino que son resultado de una cadena productiva denominada agroindustria, 

es decir es aquella rama que se encarga de lleva a cabo la elaboración de una amplia 

gama de productos alimenticios que mantienen una autenticidad y originalidad que se 

encuentran estrechamente relacionadas con las costumbres sociales y culturales inclusive 

con la disponibilidad de recursos naturales locales. Dichos productos a su vez son de 

suma importancia para la integración del sector agrícola y el mercado (Oyarzún M., 2001 ). 

Algunos estudios señalan que el término producción sustentable de alimentos tiene 

impllcita la falta de entendimiento de la que adolece el enfoque de desarrollo sostenible y 

sus complejidades, debido a que existe un desacuerdo sobre lo que debe ser sostenible, 

es decir, no existe un acuerdo general sobre cómo el concepto debe aplicarse en la 

práctica (Jabareen, 2006). Sin embargo, otros autores como Cisneros (n.d.), Rusch (2008) 

y Med Vet (2002); definen a la sostenibilidad como una estrategia de desarrollo que da · 

como resultado la mejora de la calidad de vida humana y la simultánea disminución de los , 

impactos medioambientales negativos. 

De acuerdo con Cisneros (n.d.), el desarrollo sostenible está basado en la diversidad 

social, en la diversidad cultural y la diversidad biológica; ya que algunas personas creen 

que se trata de una nueva meda o una nueva forma de ver del desarrollo, pero algunos 

otros piensan que ya no es una elección de la sociedad, sino un destino. Es decir, o 

hacemos desarrollo sostenlble.,o simplemente veremos cómo se nos escapa el mundo. 

Finalmente, el desarrollo sostenible se basa en el principio de que debemos satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades (Rusch, 2008). Tal expectativa está en grave riesgo, a 

pesar de los avances sin precedentes de la ciencia, que permite conocer al detalle los 
2 • 
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problemas ambientales que se derivan a partir de la agricultura convencional debido a que 

no se adapta a la alimentación del ser humano ni a la preservación del ecosistema. Por 

ello, se dice que la agricultura sostenible es una alternativa que permitirá resolver las 

cuestiones relacionadas con la producción de alimentos de manera ecológica (E. 

Lichtfouse et. al., 2009). 

La parte trascendental de la producción de alimentos orgánicos es que el mercado le 

exige al productor ofrecer alimentos de calidad sanitaria, con presentación y etiquetado de 

acuerdo a las regulaciones, además de presentar una calidad uniforme según las 

especificaciones comprometidas, y de asegurar una producción de acuerdo a los 

compromisos adquiridos, que proteja los atributos de valor comprometidos (Avery, 2008). · 

Sin embargo, Cisneros (n.d.) menciona que la agricultura sustentable busca en principio 

sostener, la viabilidad económica, solidez ambiental y la responsabilidad social, dichos 

principios se enlazaran como una unidad funcional. Logrando así la sustentabilidad en los 

sistemas de producción animal, mediante la reducción o eliminación de productos 

químicos en la agricultura y ganadería, en el manejo ecológico de plagas, la conservación 

de la biodiversidad, el uso racional y eficiente de los recursos naturales; mantener y.lo 

incrementar la fertilidad y calidad del suelo (Rusch, 2008). 

Con frecuencia cuando un producto químico inesperado contaminante se detecta en los 

alimentos su impacto en la salud se debe evaluar rápidamente para que de manera 

inmediata se retire del mercado. (Newsome, 2009). En Estados Unidos se convocó a un 

grupo de expertos con la finalidad de estudiar las complejidades del desafio de la 

oportuna toma de decisiones acerca de las sustancias químicas cuando la información 

científica disponible es limitad<!. Los resultados de dicho panel se resumen en un 

documento editado con información detalla del marco legal que proporciona la Fundación 

para la Política de Seguridad de Alimentos de los Estados Unidos. Donde de describen 

las consideraciones internacionales, el impacto de los alimentos en el comercio 

internacional, la estructura de las relaciones de la actividad, los compuestos, las, 
predicciones basadas en datos fisicoquímicos, evaluación toxicológica y algunos otros 

aspectos de evaluación de riesgos (Newsome, 2009). 
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Por otro lado, el consumo sustentable se conceptualiza como el uso de servicios y 

productos relacionados que responden a las necesidades básicas y conllevan a una mejor 

calidad de vida, disminuyendo el uso de recursos naturales y materiales tóxicos así como 

también la emisión de residuos y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que 

no haga peligrar las necesidades de las futuras generaciones (CNUDS, 1995 citado en 

Rodríguez F. 2007). Sin embargo, este tipo de consumo pretende satisfacer las 

necesidades relacionadas con los bienes y/o servicios de las generaciones presentes y 

futuras, mediante el consumo eficiente utilizando para ello menos recursos y causando 

menos contaminación de manera que resulte económica, social y ambientalmente 

sustentable, con la finalidad de lograr alcanzar una mejor calidad de vida (Bruhn, 2009). 

Lo anterior se puede observar según estudios realizados en los cuales se muestran 

estadísticas importantes respecto al incremento considerable que el consumidor ha tenido 

en los últimos años en referencia al consumo de alimentos orgánicos. Molyneaux (2007, 

p. 22-26) ser'\ala que la etiqueta del envase de los productos influye en el consumidor al 

momento de tomar una decisión de compra. Es decir, por más sencillo que sea el diser'\o 

lo que le interesa al consumidor son los beneficios creíbles que el producto le pueda 

redituar, ya que este se encuentra en constante búsqueda de alimentos y bebidas más 

saludables. Por ello, es trascendental aplicar un proyecto sustentable que agregue valor a · 

la cadena de producción que deberá considerar los tres enfoques de viabilidad: ambiental, • 

económica y social (López y Contreras, 2007). La búsqueda de eficiencia en el uso de los 

recursos está orientada a esquemas productivos más tecnificados y complejos, los cuales 

incorporan una mayor cantidad de especies de cultivos más diversificados. En este 

sentido el conocimiento y la capacitación técnica son de vital importancia para poder 

generar eficientes proyectos basados en el uso sustentable de los recursos (Med Ver, 

2002). 

Hoy en dla, en los países desarrollados el mercado interno de productos orgánicos 

todavía está escasamente desarrollado. Entre los principales factores que influyen de 

manera negativa en su desarrollo se encuentran los siguientes (López y Contreras, 2007): 

a) Falta de conocimientos del consumidor del significado de los orgánico 
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b) La inexistencia de una etiqueta nacional para los productos orgánicos 

c) La confusión entre los términos "producto orgánico" (nombre oficial) y "producto 

ecológico" (término utilizado en los supermercados); y 

d) El hecho de que sólo un grupo selecto de consumidores tiene acceso f!sico y 

económico a dichos productos. 

Del mismo modo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD 

por sus siglas en inglés (2002a, citado por Brécard, 2009) señala que existe un 

incremento de la conciencia ecológica por parte de los consumidores en los últimos años, 

lo cual se refleja al momento de efectuar el pago. Sin embargo, existen varios factores 

que deben considerarse al momento de estudiar las preferencias del consumidor. En 

primera instancia, la manera en como toma la decisión el cliente ya que puede verse 

influenciada por diversos factores tanto psicológicos, morales y culturales. Por ello, las 

empresas utilizan las ecoetiquetas como instrumento para proporcionar información de la 

calidad ecológica que tiene el producto con respecto al medio ambiente (Winter, 2006). 

El Instituto Internacional de investigación de Polltica Alimentaria ha desarrollado una 

visión 2020 de un mundo donde cada persona tiene acceso económico y flsico · a 

alimentos suficientes para mantener una vida saludable y productiva, donde la 

desnutrición está ausente y donde el alimento es eficiente, eficaz y de bajo costo, 

derivado de sistemas agrlcolas compatibles con el uso y manejo de recursos naturales de 

manera sustentable (IFPRI , 1995 citado en Andersen y Lorch, 1998). Por lo tanto, e s .  

necesario que los países en desarrollo incrementen su inversión en investigación agrícola 

lo cual permitirá incrementar la productividad por unidad y por trabajador y, a su vez 

disminuirá el costo por unidad de producción de alimentos, procesamiento y distribución 

(Oyarzún, 2001 ). 

Según el autor (Gottlieb, 2001 citado en Hope, 2008, p. 489), la agricultura sostenible trae 

consigo el activismo medioambiental tanto en el ámbito rural como en el urbano, inclusive 

puede ayudar a descubrir la acción ambiental desde su enfoque tradicional, es decir,' 

desde la preservación del desierto. Además, la agroindustria ejerce una influencia 
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significativa en los estándares orgánicos al igual que algunas otras prácticas que se 

relacionan con el sector (Cisneros, n.d.). 

Los consumidores por su parte demandan alimentos que sean sustentables, pero no 

están seguros de cómo se mide o determina la sostenibilidad, ya que lo identifican con el 

concepto del cuidado al medio ambiente y la preparación para las futuras generaciones 

(Bruhn, 2009 p. 29). Por eso, además de consumir menos, pueden exigir y comprar 

productos y servicios que lleven consigo menos consecuencias ambientales, de esta 

manera reduciremos el impacto global que ocasionamos al medio ambiente mediante 

nuestro estilo de vida (Winter, 2006). 

Actualmente, al consultar los empaques de los productos alimenticios cada vez es más 

frecuente encontrar alguna de las siguientes frases "producidos sosteniblemente" y 

'comercio justo", entre otros (Nachay, 2008). Dichas disposiciones se aplican a una gran 

variedad de productos. A su vez estos términos recaen en la agricultura sostenible, que se 

define como aquella agricultura que no daña irreversiblemente la tierra mientras que en el 

mismo proceso mejora la vida de los agricultores y sus comunidades. Es decir, mediante 

este tipo de agricultura se busca disminuir la erosión del suelo y equilibrar la cantidad de 

agua utilizada en la irrigación, todo ello, mientras se reduce considerablemente la 

cantidad de recursos no renovables que se emplean para producir el alimento 

(Andersson, 2000). 

En nuestros días, existe una amplia conciencia respecto a los patrones alimenticios ya 

que no son saludables o sostenibles (Avery, 2008). Es por ello, que el sistema de 

producción de alimentos y consumo debe seguir una visión global y ecológica, que 

muestre un mínimo impacto ambiental en el que se haga un uso eficiente de los recursos 

naturales. Sin embargo, el crecírníento poblacional y los constantes cambios en el 

consumo de alimentos amenazan con empeorar la situación {Andersson, 2000). Algunos 

estudios demuestran que mediante la incorporación de aspectos ambientales al ciclo de 

vida se pueden desarrollar sistemas de producción y consumo de alimentos más 

1 El comercio justo consiste en abordar globalmente la pobreza mediante el pago del precio justo a 
los agricultores. Según IFTA abarca no sólo los costos de producción sino que también permite la 
producción que es socialmente justo y ecológicamente racional. 
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sustentables. Debido a que, el interés en la sostenibilidad, ha incrementado la producción 

y el consumo sostenible en todos los niveles de la cadena de alimentos (Med Vet, 2002). 

4.2 La visión del Modelo de Calidad Total de Alimentos de Grunert (TFQM, 

por sus siglas en inglés) 

Identificar los requisitos que la demanda impone a los productos alimenticios es 

una tarea de alta complejidad ya que entran en juego un gran número de variables 

(Espejel et. al., 2007). De lndole socio económico, cultural, geográfico, religioso y 

cuestiones que hacen a los productos en forma especifica como por ejemplo su origen 

geográfico, la trazabilidad, entre otras. Sin embargo, se ha identificado, en general, cuál 

es la conducta del consumidor en cuanto a la selección de productos y los motivos que lo 

llevan a su recompra. El Modelo de Calidad Alimentaria Total separa la conducta del 

consumidor en dos momentos (Grunet et. al., 2000). Uno corresponde al momento de la 

primera compra del producto en el que se pone de manifiesto una calidad esperada del 

producto. Esta calidad esperada emerge de una serie de indicadores que el consumidor 

percibe y toma en cuenta. Los cuales pueden ser basados en atributos intrlnsecos o 

extrlnsecos. Los primeros, se refieren a los atributos del alimento tales como según color, 

textura al tacto, tamaño, aspecto, caracterlsticas nutricionales, potencial impacto sobre la 

salud, estabilidad, entre otros (Grunet, et. al., 2001 ). Algunos indicadores surgen de 

determinadas opiniones (ejemplo la carne de color rojo brillante es más tierna o la carne 

con más grasa es más sabrosa) estas afirmaciones no siempre son comprobadas. Otros 

indicadores de calidad de un alimento son los atributos extrlnsecos los cuales incluyen el 
� 

precio, el lugar de compra, el envase, la marca, la tecnolog la aplicada en su elaboración, 

el impacto ambiental, el bienestar animal, los servicios asociados, etcétera. El segundo 

momento se da en la preparación, durante el uso del producto en el hogar, en el cual se 

manifiesta la calidad percibida del producto. En la medida en que el consumidor 

experimente la satisfacción de su expectativa se producirá la segunda compra del 

producto (ver figura 1 adaptado de Grunert et. al., 2004). 
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Figura 1. Mapa conceptual del Modelo de Calidad Tola/ de Alimentos, Grunert et. al., 2004, p. 259-277. 

Según esta descripción, en el momento de la compra de un producto, la decisión del 
consumidor descansa, en cierta medida, en su confianza en determinados indicadores 
que no puede verificar en el futuro, y los considerará válidos si su expectativa es 
debidamente cubierta en el momento del consumo (Grunert, 1995). El secreto se 
encuentra entonces, en ganar la confianza del consumidor con argumentos de calidad 
sólidos que después sean confirmados como válidos a la hora del consumo. 

Un elemento clave para alcanzar este objetivo es la visualización pro-activa de la 
transparencia genuina, entendiendo a la misma como una oportunidad competitiva, en 
oposición a una visión reactiva hacia un requisito apreciado como artificioso 
coercitivamente impuesto (Grunert et. al., 2001 ). Asimismo, la transparencia puede 
facilitarse, mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad, implementación 
de protocolos de producción .que pueden finalizar en una certificación o del uso de 
herramientas que permitan validar las características diferenciales o requisitos 
adjudicados a los alimentos (Grunert, 1997). Un ejemplo, puede ser el corte de carne que 
en su etiqueta mencione que fue obtenido de animales criados por pastoreo. El 
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consumidor, a priori, no cuenta con los medios que le permitan verificar lo anteriormente 

mencionado. Sin embargo, una certificación por un tercero y la posibilidad de rastrear el 

producto hasta sus orlgenes permitirá crear en él, una confianza inicial (Jiménez, 2002). 

Si, el producto satisface sus expectativas relacionadas con la terneza, jugosidad y sabor 

al momento de consumo, la confianza será asegurada. Dichas herramientas cobran 

mayor potencial en palses en desarrollo, con gran disponibilidad de recursos naturales y 

gran tradición en la elaboración de productos tlpicos o artesanales teniendo en cuenta su 

exportación hacia otros países (Grunert et. al., 2004). 

La mayorla de los mercados de alimentos se caracterizan por una situación de asimetrla 

en cuanto a la información disponible para productores y consumidores respecto de la 

calidad de los productos (Grunert et. al., 2001). En algunos casos el consumidor puede 

conocer la calidad del alimento antes de decidir la compra; en otros casos la comprueba 

después de haberlo consumido. Si sus expectativas de calidad son satisfechas es 

altamente probable que repita la compra, lo cual incentiva al productor a mantener la 

calidad del producto que ofrece. La calidad está asociada a la composición qulmica del 

producto, el grado de contaminación con sustancias tóxicas, la irradiación del alimento, la 

utilización de hormonas en el proceso productivo (Pulido et. al., n.d). Los alimentos 

orgánicos debe contar con los siguientes atributos experimentados como: el precio, sabor, 

color, aroma, contenido de grasa y; otros no como el método de producción, localización 

de la explotación, procedencia y trazabilidad (Lacaze, et. al., 2005). 

La señal más importante a través de la cual los consumidores obtienen información sobre 

un producto orgánico es la etiqueta o sello de certificación, con lo cual su reconocimiento 

e identificación jugara un importante rol en las conductas de compra. La manera de 

proveer información a los consumidores sobre estas cuestiones es mediante la 

certificación del producto y el usode etiquetas ecológicas (Lacaze, et. al., 2005). 

Según Pulido, et. al., (n.d.), los requerimientos de los consumidores se centran, cada vez 

más, en la confianza y seguridad que les reporta el producto que compran, y en la calidad 

que éste tiene. Para el consumidor, aspectos como el etiquetado, la marca de calidad, la. 

denominación de origen, el sistema de producción extensiva, o el tipo de alimentación del 
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ganado, entre otros, son la garantía de calidad y la salubridad valorada cada vez más 

(Espejel et. al, 2009). Siempre que el producto sea sostenible y cumpla con las 

expectativas del cliente, es probable que comprase una vez más y asl se lleve a cabo la 

creación de la lealtad a la marca (Bruhn, 2009). 

De acuerdo con Brécard, et. al., (2009), la demanda del consumidor verde se determina 

según las siguientes categorlas: la motivación intrlnseca, la preferencia y moderación del 

consumidor. Dicha categorla permite identificar los factores que determinan la demanda 

de productos orgánicos, ya que la motivación intrínseca se refleja en el altruismo que el 

consumidor muestra con el firme deseo de cuidar el bien público ambiental, aunado a la 

educación respecto a las restricciones económicas del precio y ganancia que dicho 

producto enfrenta en el mercado actual. El comportamiento del consumidor se define 

según las creencias, valores y costumbres aprendidas en su ámbito social y que a su vez 

sirven para dirigir el comportamiento de su consumo (Nachay, 2008). 

La calidad de los alimentos constituye un elemento de diferenciación, que permite a las 

empresas crear nichos de mercado para enfrentar la competencia existente y proteger sus 

productos de posibles cambios en la demanda (Grunert et. al., 2004). Sin embargo, 

cualquier esfuerzo destinado a lograr la diferenciación de productos únicamente tendrá 

éxito si los atributos de calidad son efectivamente comunicados al consumidor. En tal 

sentido, Bello y Calvo, (1998) insinúan que los consumidores difieren tanto en la clase de 
. 

atributos que desean que estén contenidos en los productos que adquieren, asl corno en 

la manera en que infieren la calidad de la in formación disponible sobre el producto. 

Si dichos atributos de calidad se comunican, los consumidores experimentarán una 

reducción en el nivel de incertidumbre relacionado con la calidad del producto, evitando 

de esta manera experiencias de consumo insatisfactorias (Grunert, 1997). Por ejemplo, la 

carne de cerdo es un producto perecedero, cuyo consumo exige y requiere por parte del 

consumidor que cumpla ciertos requerimientos sanitarios con objetivo final de generar 

amplia confianza en la marca-De tal manera que, para satisfacer dichas expectativas y 

preferencias es importante que los productores conozcan las caracterls_ticas de calidad 

que el cliente demanda (Grunert, et. al., 2004). 
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En este sentido Caswel (2000) citado en Espejel et. al., (2007) p.224, plantea que para 

analizar los atributos de los productos alimenticios hay que considerar tres dimensiones 

que son: 

1 .  Atributos de la calidad intrínsecos (seguridad alimenticia, atributos 

nutricionales, sensitivos, organolépticos, de valor y función, y del proceso) y 

extrínsecos (precio, marca, publicidad, envase, país de origen, garantía, 

reputación, etc. Indicadores de prueba y medida, se encuentra la certificación, 

etiquetado, sistema de calidad, entre otros.) 

2. Información del ambiente de compra 

3. Diferenciación de la calidad 

Sin embargo, la marca de origen es un indicador que le permite al consumidor inferir 

respecto a la calidad de determinado producto, y mejora notoriamente la percepción del 

mismo mediante las asociaciones positivas y garantiza los atributos intrlnsecos de los 

productos (Calvo y Tudoran, 2008). Mediante la marca se puede certificar que el producto 

ha seguido un determinado control, asegura las propiedades intrínsecas y reduce el 

riesgo percibido, ya que certifica la calidad del producto (Calvo y Bello, 1998). 

Considerando lo mencionado anteriormente, se concluye que los requerimientos de los 

consumidores se centran, cada vez más, en la confianza y seguridad que les reporta el 

producto que adquiere, y en la calidad que éste le proporcione. Ya que para el 

consumidor, aspectos como el etiquetado, las marcas de calidad, las denominaciones de 

origen, los sistemas de producción extensiva o el tipo de alimentación del ganado, entre· 

otros, suponen garantías de calidad y salubridad cada vez más valoradas, y a las que 

favorece en su compra, pese que le puedan estar dando un precio mayor (Pulido, et. al., 

n.d . ) .  

4.3 La marca México Calidad Suprema 

La inocuidad de los alimentos, definida como el conjunto de atributos de calidad 

susceptibles de generar efectos potenciales en la salud de los consumidores (FAO, 2003), 

hace referencia a la aptitud de dichos productos para ser consumidos; es decir, a la 
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condición que los hace incapaces de producir lesión, daño, perdida o alguna enfermedad 

a quien los consume. La Organización Mundial de la Salud (OMS) así reconoce en el 

2000 que la inocuidad de los alimentos tiene una función primordial respecto a la salud del 

ser humano. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), han exhortado a todos los países del mundo 

a adoptar medidas de vigilancia más rigurosas en la producción, el comercio, la 

distribución y consumo de alimentos. En este sentido, la mejora de la calidad de higiene 

de insumos alimenticios constituye una estrategia de aplicación general (Calvo y Tudoran, 

2008). La otra, consiste básicamente en la utilización de tecnologías de procesamiento 

como son la pasteurización, esterilización, fermentación e irradiación, que contribuyen a la 

producción de alimentos inocuos y, por ende, más seguros. Los cambios estructurales 

que se producen en los sistemas alimentarios mundiales han otorgado una importancia 

cada vez mayor a la inocuidad. 

Según algunos autores, la calidad de los alimentos constituye un elemento de 

diferenciación, que permite a las empresas crear nichos de mercado para dar frente a la 

competencia y resguardar sus productos de posibles variaciones en la demanda (Espeje! 

et. al., 2007). Pero sin embargo, cualquier esfuerzo destinado a lograr la diferenciación 

de dichos productos tendrá éxito si los atributos de calidad son divulgados al consumidor. 

De tal manera, Grunert, et. al., (2001) señala que el consumidor difiere tanto en la clase . 

de atributos que desea que estén contenidos en los productos que aoquiere, así como en 

la manera en que infieren la calidad de la información disponible sobre ellos. Ya que si los 

atributos de calidad son comunicados, el consumidor experimentará una reducción en el 

nivel de incertidumbre relacionado con la calidad del producto, evitando de esta manera 

experiencias de consumo insatisfactorias. 

La calidad en el sistema de producción alimentaría se ha convertido, claramente, en un 

medio para el desarrollo económico (Med Vet, 2002). Mientras que los sellos o símbolos 

que garantizan calidad se transforman en nuevas estrategias comerciales para las 

empresas de producción, de transformación y de distribución. El objetivo primordial de 

dichas estructuras es generar valor agregado al producto, ya que los productos son 

controlados y certificados (Fisher y Calvajal, 2008). En cuanto a la calidad relacionada con 
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ta inocuidad de los alimentos, es obvio que los consumidores hicieron una revolución 

polltica poderosa ayudados por los medios de comunicación, cuyo papel fue dar a 

conocer tos recientes incidentes en materia de inocuidad alimentaria (vacas locas, 

transgénicos, etc.). Una consecuencia inmediata de este movimiento fue la creación de 

una fuerte demanda de los productos orgánicos, en particular en palses europeos y en 

Estados Unidos. En este contexto, nacen oportunidades de mercado tanto en los palses 

productores como en los importadores. Provocando as\, que los palses latinoamericanos 

se encuentren en una situación privilegiada para abastecer estos mercados (Avery, 2008). 

Asimismo, los sistemas de producción de cerdo son cada vez más heterogéneos, es 

decir, con diferentes grados de intensidad, con amplia atención en el bienestar de los 

animales, asl como el impacto ambiental y en la calidad del producto final. Según estudios 

realizados los consumidores europeos han mostrado interés en cómo se producen los 

alimentos, influenciados por los brotes de enfermedades que afectan la credibilidad y 

seguridad de los alimentos (Aho\a, 2008 citado en Verbeke, et. al., 2010). Es por ello, que 

el desarrollo de sistemas de control y trazabilidad, asl como en el suministro de 

información adecuado al consumidor ha permitido mejorar las percepciones en la 

seguridad de la carne. Ya que el consumidor, posee diferentes ideas respecto a la 

seguridad alimentaria en comparación con los expertos. Aunado al debate actual que se 

sostiene referente a la alimentación y la salud, ya que también abarca el estado 

nutricional de los alimentos asl como el papel fundamental que tiene el etiquetado sobre 

las propiedades nutricionales del producto (FA0,2003). 

- 

El estudio realizado por Stern, et. al., 2005 citado en Krystallis, et. al., 2009, evalúa el 

costo del cerdo sustentable mediante algunos escenarios de producción centrando su 

atención en el bienestar animal, asl como en el impacto sobre el medio ambiente, la 

seguridad en la entrega y la calidad del producto en especifico. Los resultados de dicha 

evaluación indicaron que el escenario de bienestar animal tenla más alto costo por kilo de 

carne de cerdo y era casi similar para los otros dos escenarios. Sin embargo, el escenario 

ambiental habla sido presentado menor impacto ambiental y finalmente, el escenario de 

calidad fue evaluado como el más alto (Krystallis, et. al.,  2009). 
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De acuerdo con las nuevas tendencias referentes al consumo mundial de alimentos se 

orienta a la demanda de productos que cumplan satisfactoriamente con las normas de 

sanidad, inocuidad y calidad, ofreciendo de esta forma una garantía al consumidor final 

(Rodríguez E., 2007). Dichas tendencias se derivan del entorno comercial que cada vez 

es más exigente y competitivo, así como del proceso de globalización del mercado y de la 

interdependencia económica del mismo. Es mediante las cadenas de distribución de 

alimentos que se exige mayor nivel de organización, poder de negociación y 

competitividad por parte de los productos agroalimentarios mexicanos que permitan 

acceder al mercado internacional (Fisher y Carvajal, 2008). Por ello, algunos países y 

organizaciones privadas, preocupados por la salud de sus habitantes, han definido 

sistemas de certificación que aseguren la calidad de los productos que consumen. En 

este sentido, se destaca la iniciativa de inocuidad agroalimentaria de Estados Unidos 

(1997), el Sistema EUREPGAP, la cual surge de algunas cadenas de distribución de 

alimentos en Europa y, el sello Safe Quality Food (SQF) implementado por un grupo de 

distribuidores de alimentos en Estados Unidos. De este modo, el gobierno mexicano crea 

la marca México Calidad Suprema como garantía de sanidad, inocuidad y calidad superior 

de productos agroalimentarios (FAO, 2003). 

Las características de la marca son las siguientes: 

1) Sanidad se refiere a la confianza en que los productos son sanos porque se.  

ha cuidado todo el proceso de producción, empaque y distribución. 
' 

2) Inocuidad es la seguridad de que su consumo no causa daño alguno. · 

3) Calidad es la certeza de que los productos destacan por su calidad, 

considerando atributos como el color, sabor, textura y consistencia. 

La marca, además de ser una garantra de calidad, busca la identificación y diferenciación 

de productos que cumplen coñlas siguientes disposiciones: Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM's), Normas Mexicanas (NMX), y Normas Internacionales de manera confiable y 

transparente en beneficio de productores, empacadores, distribuidores y consumidores 

(Sitio Oficial de la Marca México Calidad Suprema). En lo que respecta al sello de calidad 

suprema se obtiene por medio de la certificación de productos, de la cual. se encargan las 

empresas y organismos de certificación de reconocido prestigio en el ámbito nacional e 
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internacional (México Calidad Suprema, 2007). Asimismo, los productos mexicanos 

certificados con la marca México Calidad Suprema, obtienen un reconocimiento en el 

mercado que les permite fortalecer su presencia e incrementar su competitividad a nivel 

internacional. Lo cual se deriva de la promoción comercial, contribuyendo asl en la 

difusión y posicionamiento del sello como garantía de calidad superior y satisfacción para 

distribuidores y consumidores finales (Sitio Oficial de la Marca México Calidad Suprema, 

201 O). 

Según algunos autores los consumidores solicitan información adicional referente a la 

calidad y seguridad de la carne (Del pliego de condiciones para el uso de la marca oficial 

México Calidad Suprema en Carne de Cerdo (PC-002-2004) y pliego de condiciones para 

el uso de la marca oficial México Calidad suprema en Carne de bovino (PC-003-2004)). 

Las etiquetas de calidad y las señales de información son una característica muy 

importante de las etiquetas de cada producto que hacen referencia al origen o trazabilidad 

como resultado de las nuevas normas de etiquetado. En un estudio reciente de McCarthy 

y Henson (2004), citado en Verbeke y Ward (2006), señala que la información de las 

etiquetas y de las marcas de calidad es utilizadas principalmente como calmantes de 

riesgo para aquellos consumidores que se preocupan por la seguridad del producto. 

De esta manera la certificación sirve al productor para diferenciar su producto de sus 

similares (México Calidad Suprema, 2007). Es también una gestión voluntaria que el 

productor decide realizar y que va más allá de la ley, la cual exige que el producto sea 

inocuo. Desde este punto de vista, la certificación es visible para el consumidor a través 

de un sello de calidad, ya q u e-es una herramienta de comercialización (PC-003-2004). 

Mediante la certificación el consumidor puede distinguir el producto que desea. 

Evitándose asl mensajes publicitarios poco transparentes, por lo que la certificación es 

una herramienta de camunicecion. También la certificación establece una relación de 

confianza entre el productor y el consumidor, la cual hace que el productor responda a los 

deseos múltiples del consumidor relacionados con aspectos culturales, sociales y éticos. 

En este sentido, la certificación es también una herramienta ética. En fin, la certificación 

surge como una respuesta moderna a la complejidad del manejo de la antigua relación, 

oferta-demanda. Sin embargo, la norma es individual para cada producto y consiste en el 
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conjunto de condiciones que debe cumplir el mismo de acuerdo a sus especificaciones 

propias y por lo tanto, tiene que tomar en cuenta los requisitos impllcitos en el deseo del 

consumidor (Caswell, 2006). 

¿Qué es un organismo certificador? Es aquel organismo que cumpla con las siguientes 

condiciones criterios normados por el Organismo Internacional de Estandarización, IS0- 

65 (Bezard, 2001 ): 

a) Tener una estructura establecida; 

b) Tener una metodologla profesional para verificar el cumplimiento de la norma y 

un procedimiento válido para otorgar el certificado; 

c) Contar con personal profesional y competente para evaluar el cumplimiento de 

las normas durante el proceso de certificación; 

d) Garantizar un proceso de certificación independiente, transparente y eficiente, 

e) Ser imparcial en los procesos de evaluación y de certificación. 

Para garantizar el proceso de certificación, existen los organismos de acreditación donde 

su principal función consiste en verificar que las certificadoras realicen sus procedimientos 

de control en conformidad con la Norma IS0-65 (Bezard, 2001 ). Es importante aclarar que 

la acreditación no es obligatoria en todos los casos, pero permite a un operador identificar 

a las certificadoras más confiables. El Estado también puede garantizar el funcionamiento 

leal y honesto de una certificadora, mediante reglamentos o leyes. 

Para las empresas con frecuencia los costos en los que tienen que incurrir para llevar a 

cabo la certificación parece ser un obstáculo. Frente a esto hay que reconocer que el 

proceso de evaluación y de certificación involucra actividades que tiene su costo, el cual 

se tiene que comparar con él sobre precio que se espera tener en el producto mediante el 

otorgamiento de la certificaciói'\ �Bezard, 2001 ). 

4.4 Etiqueta verde o ecológica 

El sello verde fue establecido en los Estados Unidos en 1990, para ayudar al 

consumidor a utilizar el mercado para lograr la mejora del medio ambiente (Weissman, 

1997). Sin embargo, dicho sello fue lanzado por varios ambientalistas y dirigentes de 
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algunas empresas socialmente responsables ya que querían utilizar incentivos y 

recompensas con el objetivo de mejorar el rendimiento ambiental de las empresas (Van 

der Lans et. al., 2001). 

A pesar de que desde 1980 la idea ganó importancia respecto a programas voluntarios los 

cuales se podían usar o intercambiar, por algunas modificaciones ambientales 

(Weissman, 1997). Al mismo tiempo, se observaron algunos conflictos e inconvenientes 

respecto a las etiquetas ya que presentaban irregularidades y se presentaron 

reclamaciones por parte de los fabricantes en relación al desempeño ambiental de sus 

productos. Dichos acontecimientos marcaron la pauta para establecer un sistema de 

adjudicación de ecoetiquetas. Asimismo, el gobierno federal no implementó ningún 

programa de este tipo, y por tanto, recayó en el sector privado (Weissman, 1997). 

Green Seal es el programa de etiquetado nacional en Estados Unidos, sin fines de lucro 

únicamente ambiental y; es uno de los más de 25 programas de ecoetiquetado que se 

han creado alrededor del mundo (Stanley et. al. 1997). El logotipo que identifica a Green 

Seal, es un globo azul con una marca de verificación verde a través de ella; y los criterios 

son lo suficientemente rigurosos como para permitir que sólo alrededor del 20% de los 

productos formen parte de determinada categoría (Weissman, 1997). Por otro lado, la 

norma establecida por dicho sello proh [be el uso de tóxicos como' el benceno · y 

formaldehido. Con el objetivo de evitar publicidad engañosa, Green Seal impone algunas 

restricciones sobre el uso de su logotipo. Ejemplo de ello, es que las empresas no están 

autorizadas para utilizar el logotipo de sello verde como respaldo general. En todos los 

casos. el fabricante pretende utilizar la certificación como una herramienta de 

mercadotecnia con el fin de ganar una ventaja competitiva sobre productos similares 

(Kusz, 1997). 

Finalmente, la certificación de G:een Seal también mejora la imagen corporativa de las 

empresas participantes y ayuda a posicionar a dichas empresas como líderes ambientales 

(Davis, 1997). Aunado a ello, lleva a cabo el desarrollo continuo de la norma mediante la 

interacción con los expertos y consulta oportuna al consumidor final. El programa Green 

Seal ha elaborado diversas gulas ambientales las cuales proporcionan información sobre 
' 
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productos y/o servicios utilizados en la industria del cine y la televisión, así como también 

a la industria hotelera con el objetivo de disminuir los impactos ambientales. 

Durante el año de 1994, Green Seal crea el Etiquetado Global Network (EGN), siendo 

esta una asociación de programas de ecoetiquetas que promueve la responsabilidad 

ecológica de los productos y/o servicios. Su misión primordial es promover la ecoetiqueta 

como una herramienta de mejora ambiental, fomentando así el intercambio de información 

y datos a largo plazo entre el público en general. Es a inicios de 1996, cuando EGN 

incluye 14 programas etiquetados a nivel nacional. 

En los últimos años se ha observado un incremento mensurable de la utilización de 

programas de certificación de terceros que tienen el objetivo de verificar el impacto 

positivo del embalaje del producto, ya que el consumidor puede tener una interpretación 

distinta respecto a cada sello o programa en específico (Nachay, 2008). 

El acceso a la información clara y confiable es un factor importante en el proceso de 

compra. Algunos estudios demuestran que el consumidor tiene poco conocimiento o 

comprensión de las caracterlsticas reales del producto (Grunert, et. al., 2001 ). Los 

beneficios de los productos sostenibles con frecuencia no se dan a conocer a los 

consumidores, para que sean capaces de realizar compras enterados, de tal manera que 

tomen decisiones de conformidad de acuerdo a su presupuesto. Sin embargo, una forma 

de proporcionar la información es a través del etiquetado del producto, es decir, es 
' 

importante establecer la matriz de cada alimento, ya que en ocasiones proporciona al • 

consumidor información irrelevante respecto a la composición qulmica de los nutrientes y 

variables intrlnsecas que el consumidor considera importantes (Newsome, 2009). 

Verbeke (2006), confirma que existe mayor disponibilidad percibida que se asocia con 

actitudes más positivas e intenciones hacia la compra de productos sostenibles. 

En una economía de mercado, una de las herramientas más poderosas para atraer al 

consumidor es mediante la implementación y uso de etiquetas ambientales. En los 

Estados Unidos, las dos orpanizaciones Scientific Certification Systems, lnc., (Sistemas 

de Certificación Científicas, ses por sus siglas en inglés) y el Sello Verde lanzaron la 

certificación medioambiental de terceros y los programas de etiquetado en 1990 en 
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respuesta a la creciente demanda de la verificación independiente. Por su parte SCS 

introdujo dos alternativas de etiquetado. La primera de ellas corresponde a la certificación 

de afirmaciones ambientales especificas realizadas por el fabricante. Y corresponde a las 

etiquetas tipo 11 del ISO. La segunda consiste en un sistema de divulgación de información 

ambiental integral que proporciona un eco-perfil del producto y su embalaje. Este tipo de 

etiquetado, basado en la evaluación del ciclo de vida, es descrito en la norma ISO como 

etiquetado de tipo 1 1 1 .  Por otro lado, también se puede percibir reclamaciones ambientales 

por parte de los consumidores respecto a las etiquetas de tipo 11, las cuales describen 

atributos específicos del producto como es el contenido, el reciclaje, la biodegradabilidad 

y eficiencia de la energía. Algunos estudios de caso, han demostrado que la certificación 

de etiquetas de tipo 11 ha logrado resultados positivos en el mercado y sobre todo en el 

medio ambiente. Stanley et. al., (1997) p. 4, sostiene que el 'etiquetado ambiental ayuda a 

traducir los logros documentados y certificados en una fuente de información que puede 

depender de los productores y los consumidores, en sus esfuerzos por hacer una valiosa 

contribución tanto al medio ambiente como a la economía". 

Con frecuencia el consumidor carece de elementos para probar la seguridad alimentaria, 

lo cual debe ser responsabilidad de la regulación gubernamental, de alguna certificadora o 

de programas de etiquetado que tengan credibilidad en el rubro. El consumidor es cada 

vez más ansioso por saber la procedencia de los productos y cómo se producen, no sólo 

para la salud y la seguridad, sino también en términos de satisfacer la trazabilidad de los 

alimentos. 

El etiquetado puede ser una sefl.a! de calidad potente y ayuda a los consumidores a tomar · 

decisiones de compra, porque puede transmitir información importante acerca de la 

búsqueda, experiencia y atributos de los productos (Dimara y Skuras, 2005). En 

ocasiones las declaraciones son vagas o no dan una explicación adecuada, por ejemplo 
. 

las frases como 'respetuoso con el medio ambiente" y 'amable con la naturaleza" no 

tienen sentido, así como los globos, árboles y flores, o al menos que vengan 

acompañadas de una clara explicación de lo que se está haciendo para ayudar al medio 

ambiente. 
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4.4.1 Tipos de etiquetas ecológicas. Resulta importante establecer una 

clasificación de las etiquetas ambientales atendiendo a diversos criterios: según si son 

positivas, negativas o neutrales, las etiquetas ecológicas presentan tres modalidades. 

a) Etiqueta positiva es aquella que le indica al consumidor que los atributos 

ambientales mencionados en ella presentan ventajas con respecto a los 

atributos ambientales de otros productos. Es la más utilizada en la 

actualidad. 

b) Etiqueta negativa señala el peligro que presenta un determinado producto 

en su utilización y disposición, como el término "inflamable" en los envases 

de productos químicos. Este tipo de ecoetiqueta es exigida por la ley. 

e) Etiqueta neutral o también conocida como etiqueta específica, es aquella 

que relaciona aspectos del producto, detallan las características de este, 

permitiendo al usuario formar sus propios criterios respecto al producto. 

Sin embargo la U.S Environmental Protección Agency (Agencia de Protección del Medio 

Ambiente de los Estados Unidos, U.S. EPA, por sus siglas en inglés) ha clasificado las 

ecoetiquetas de la siguiente manera: 

a) De primera parte son las que emite la propia empresa productora y/o 

comercializadora. 

b) De tercera parte emitidas por una organización ajena, e independiente 

mediante verificación por medio de auditorías. 

En lo que concierne a las etiquetas de primera parte son las relacionadas con el producto 

así como con la empresa; en las primeras, se destacan las declaraciones, las cuales se 

refieren al producto, por ejemplo que este sea reciclable, por otro lado se encuentran las 

comerciales, que tienen efectos publicitarios como por ejemplo decir que un producto 

cuida la naturaleza; en las segundas se distingue por una parte, las comerciales, que 

indican que la empresa apoya el trabajo de organizaciones ambientalistas y las etiquetas 

relacionadas con la promoción' de actividades ambientales de la empresa entre ellas, la 

indicación de que esta práctica la producción más limpia. 
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Las ecoetiq uetas de tercera parte a su vez se subdividen en obligatorias y voluntarias, 

dependiendo de si el Estado lo exige o no; pese a que algunos de los programas de 

etiquetado ecológico son obligatorios, la mayorla de los que se han implementado 

internacionalmente han adoptado el criterio de optar por la ecoetiqueta de manera 

voluntaria. Por su parte, las obligatorias son de dos tipos: unas, las que se refieren a la 

advertencia de peligros y prevenciones que consisten en avisos obligatorios referidos a 

los impactos en el ambiente y en la salud originados por los productos; otras, relacionadas 

con la declaración de información que revela aspectos generales del producto, que 

generalmente el productor no especifica. Por lo general este tipo de ecoetiquetas son 

requeridas por una norma o reglamento especifico. Las voluntarias se refieren a 

programas de certificación ambiental y se clasifican en: indicadores o tarjetas de reporte 

informativo, sello de aprobación y certificación de carácter individual. La tarjeta informativa 

proporciona información a los consumidores acerca del comportamiento ambiental de la 

empresa con respecto a los impactos en el agua y energía, entre otros. El sello de 

aprobación distingue productos o servicios menos nocivos para el ambiente, de otros de 

su misma categorla. Finalmente, la certificación de carácter individual es el certificado de 

la validación de las caracterlsticas de un producto o servicio con respecto al ambiente, 

basado en requisitos preestablecidos. 

4.4.2 Objetivos del etiquetado ecológico. De acuerdo con las características 

del sistema de etiquetado ambiental los principales objetivos que el etiquetado ecológico 

persigue son los siguientes, clasificándolos respecto a tres grandes grupos (Carballo, et. 

al., 2009): 

Al consumidor. 

Le proporciona información exacta y verídica. Mediante la etiqueta ecológica se 

intenta garantizar que los mensajes que acampanan a los productos sean 

verdaderos, utilizando un control riguroso. Lo cual no significa que con 

aplicación de un sistema de ecoetiquetado desaparezca la publicidad 

engañosa, pero si se previene en la media que proporciona al consumidor una 

evaluación profesional y fiable acerca de los beneficios ambientales del 

producto. 
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Concientización ambiental de al consumidor. La información obtenida por el 

consumidor mediante la ecoetiqueta, genera una conciencia ambiental que los 

sensibiliza de manera paulatina acerca de los efectos de elegir determinado 

producto, tendrá sobre el medio ambiente. 

Capacitar al consumidor en la elección. Una vez que el consumidor cuente con 

la información y se encuentre sensibilizado, se formará su propio criterio y 

estará capacitado para elegir un producto que se considera de mejor calidad 

ambiental que algunos otros de su misma categoría. 

Al productor o fabricante: 

Mejorar la imagen del producto y por ende las ventas del mismo. Como el 

etiquetado ecológico es un instrumento de gestión ambiental empresarial, el 

productor puede adoptarlo como una herramienta de mercadotecnia con el 

objetivo de mejorar la imagen de su producto, que se traduce en un incremento 

en las ventas, siendo éste su principal objetivo e incentivo para que el 

fabricante implemente el sistema de ecoetiquetado en su empresa. 

Estimular a los fabricantes para que tomen en cuenta el impacto ambiental de 

sus productos y la responsabilidad que por su actividad asumen frente al 

deterioro ambiental. 

Medio ambiente: 

Protección del medio ambiente: este es el objetivo final del sistema de 

ecoetiquetado pues lo que se busca es reducir el impacto que ejerce la 

actividad empresarial sobre el ambiente, al momento de desarrollar sus 

procesos productivos. Adicionalmente el sistema permite identificar el liderazgo 

ambiental de quienes adoptan una ecoetiqueta, asl como la conservación de la 

naturaleza, la reducción del consumo de energía y el uso de recursos. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de estudio 

En este estudio, se utilizó una metodologla con enfoque cualitativo-interpretativo y 

tiene como fundamento a la fenomenologla. Se acudió este método puesto que se indaga 

en lo cotidiano, mediante la descripción, partiendo de la experiencia concreta de la función 

del productor para proveer de carne de cerdo al Estado de Sonora. Apoyado en los 

conceptos de interioridad y vivencia, se buscó explorar la dinámica de situaciones 

concretas mediante la percepción y el relato (Stake, 1999). 

5.2 Diseño utilizado 

La investigación que se presenta es un estudio de caso mediante el análisis de 

contenido, análisis de textos y análisis de conversación de interés ambiental, en el cual se 

pretende dar respuesta a la viabilidad de incorporar las etiquetas ecológicas en la carne 

de cerdo, la función que cumplen, los beneficios que generan, pero desde el punto de 

vista del productor del Estado de Sonora. El producto final consiste en una opinión que 

describe a detalle el proceso interno que realiza para obtener un producto de calidad 

debido a que cuenta con la certificación de la Norma México Calidad Suprema. 

5.3 Alcance 

La aplicación del instrumento de captación se realizó a personal directivo en granja 

y en la planta procesadora de alimentos, el levantamiento de la información se llevó a 

cabo durante los meses de julio a octubre del 201 O previo envio del guión por correo 

electrónico a los sujetos a entrevistar para facilitar su agenda y abrir los espacios para el 

trabajo de campo. 

5.4 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es documentar la experiencia desde la perspectiva vivencia! 

del producto de carne de cerdo. La empresa a la cual se estudió, presenta caracterlsticas 

particulares que la hacen ser única en su giro, es decir, destaca por ser uno de los 
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principales productores de carne de cerdo en México. Logrando así posicionarse en el 

mercado internacional, debido a la calidad e inocuidad de sus productos. 

5.5 Selección y tamaño de la muestra 

Se acudió al muestreo por conveniencia que consiste en obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias que rodean 

tanto al investigador como a los sujetos de estudio (Sandoval, 2002). De esta manera se 

inició con la búsqueda del listado de los porcicultores en Sonora, se acudió a diversas 

instancias gubernamentales con el objeto de obtener acceso a dicho listado, lo cual no fue 

del todo satisfactorio debido a que según personal que labora en SAGARPA, los 

miembros de la Sociedad de Porcicultores en Sonora acordaron en sesión ordinaria no 

proporcionar sus datos ya que dicha información es considerada confidencial. Descartada 

esta iniciativa se recurrió al sitio web de la Marca México Calidad Suprema en donde se 

encontró un listado parcialmente actualizado de empresas que cuentan con dicha 

certificación. 

El primer acercamiento a estas empresas fue mediante llamadas telefónicas con el fin de 

conocer su accesibilidad para proporcionar su apoyo a esta investigación. De diez que 

corresponde al giro porclcola, cinco se encuentran laborando siendo una de estas activas 

la que contestó de manera positiva, en la cual se pudieron aplicar las entrevistas a dos 

personas, la primera de ellas tiene el puesto de líder de producción en granja y la 

segunda se desempeña bajo el cargo de encargado de la normatividad en la planta . 

procesadora de alimentos, así como llevar a cabo la observación directa ,en la granja. 

5.6 Instrumentos de recolección y manejo de datos 

Se realizó una entrevista estructurada en base a un conjunto de diecinueve 

preguntas de forma abierta, en espera de obtener la siguiente información: 

1 )  Aspectos que asocian a la carne de cerdo con la marca México Calidad Suprema 
- -  

(P1). 

2) Decisión de compra del _consumidor respecto a la carne de cerdo (P2, P3, P4). 

3) Requerimientos que exige el consumidor referente al etiquetado y trazabilidad el 

producto (PS). 
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4) Las especificaciones del producto (P6). 

5) La calidad del producto (P7). 

6) Sabor, presentación y precio del producto (PB, P9). 

7) Reputación. procedimiento y requerimientos exigidos para obtener la certificación 

de la marca México Calidad Suprema (P10, P 1 1 ,  P12, P13). 

8) Instrumentos que utiliza para el proceso de elaboración del producto (P14). 

9) Procesos de calidad (P15, P16, P17, P18). 

10) Información general del entrevistado (19). 

Para el análisis de resultados se realiza la triangulación de las fuentes teóricas, mediante 

la construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad (Stake, 

1999). Como estrategia metodológica se recurrió a la revisión previa de información 

documental, descripción y análisis de las notas de campo recabadas a través de la visita a 

la granja porcícola de la región costa de Hermosillo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Antecedentes de la empresa 

La empresa en la cual se llevó a cabo el estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, pertenece a inversionistas sonorense. Sus operaciones dieron inicio 

con la unión de porcicultores en 1972 y desde hace 18 años exporta a Japón. Es 

importante en el país por su alto nivel de exportación, por su servicio y por garantizar la 

inocuidad, higiene y calidad que los clientes requieren, motivos que la han colocado como 

la exportadora número uno de carne de cerdo en México. Por lo anterior ha sido 

reconocida por el Gobierno Mexicano con el Premio Nacional de Exportación debido a su 

experiencia y liderazgo en el mercado nacional así como internacional (Japón, Estados 

Unidos y Corea). 

Esta empresa ha creado en los últimos años 1 ,  967 empleos directos, de los que una 

tercera parte son ocupados por mujeres; esto independientemente de los 4,500 puestos 

indirectos generados a través de sus proveedores tanto de materia prima como de 

servicios. 

En el año de 1999, inicia una alianza estratégica con Smithfiel Foods lnc., empresa 

estadounidense, líder mundial en producción y comercialización de cerdo. Desde · 

entonces evolucionó a un concepto de completa satisfacción a las necesidades de los 

clientes, lo cual ha llevado a la empresa a la posición de liderazgo que goza actualmente. 

Cada empleado constituye una pieza importante y mediante su trabajo aporta su esfuerzo 

para hacer posible los logros de la empresa, todos ellos son expertos en su área, desde el 

personal de granjas hasta los ingenieros de producción, limpieza, ventas y administración 
- -  

en general. Además, para contribuir en el desarrollo del recurso humano se han 

implementado sistemas permanentes de capacitación, actualización, liderazgo y 

motivación para los empleados en los diversos departamentos y áreas de la compañía. 
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Logrando así contar con personal comprometido con la calidad, la confianza, la nutrición y 

el buen sabor, produciendo la mejor carne de cerdo para México y el mundo entero. 

Su misión es ser una empresa en continuo crecimiento, líder en la producción, proceso y 

comercialización de alimentos de alta calidad, con base en carne de cerdo y otros 

cárnicos afines, compitiendo rentablemente en un mercado global con soluciones que 

cumplan las expectativas de sus consumidores. 

6.1.1 Observación en granja porcícola de la región costa de Hermosillo. 

La granja que se visitó fue fundada en la década de 70's, con los primeros sitios de 

producción basados en la tecnología de Estados Unidos y Canadá con una capacidad de 

4,000 vientres instalados. Esta firma actualmente cuenta con 21 granjas, en siete de ellas 

se lleva a cabo el sistema completo de producción. Consiste en cuatro etapas también 

llamadas sitios (Sitio 1: Hembras en gestación, Sitio 11 :  Destetado (6 a 30 kg} y Sitio 1 1 1 :  

lechon (30 a 120 kg) tal es el caso de la granja porcícola de la región costa de Hermosillo. 

La genética utilizada fue importada de Inglaterra, que en esa época era líder en el mundo 

para el tipo de cerdo que se consumía en la región y en México. El Estado de Sonora por 

su característica de región productora de grano, que es la principal materia prima para la 

conversión de proteína vegetal en proteína animal de forma intensiva se convirtió en una 

zona productora de carne de cerdo de las más importantes en el país. 

Por fo anterior nació la necesidad de crear alianzas y grupos para la adquisición de 

insumos y la comercialización de la carne en los mercados internacionales. Los sistemas 

de producción en esta empresa, han venido evolucionando en forma positiva; se han 

mejorado las instalaciones con sistemas automatizados. programas de alto valor genético, 

inseminación artificial, formulas nutricionales específicas por fase de crecimiento, 

programas de salud y bioseguridad, personal altamente especializado en el manejo y 

cuidado del cerdo para su mejor desempeño. 

A continuación se puede observar el mapa aéreo de la granja visitada. En este croquis se 

pueden identificar las diversas áreas tanto administrativas como de producción. 
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Figura 2. Mapa aéreo de la granja porc/co/a de la región costa de Hennosillo (Google Earth, 2010). 

La empresa cumple con los requerimientos señalados por la Secretaría de Agricultura, 

Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Dirección General de 

Inocuidad Alimentaria, Acuícola y Pesquera (SENASICA) y la Confederación de 

Porcicultores Mexicanos, A.C., debido a que su sistema de producción coincide con el , 

diagrama de flujo modelo de una granja dedicada a la producción de cerdos en 

confinamiento (CIAD, 2004). Lo mencionado anteriormente se pudo comprobar mediante 
la visita realizada a esta granja. 

El visitante debe firmar el permiso en el cual se especifica el procedimiento a seguir antes 

de poder entrar, entre los que se pueden mencionar: no debe de haber visitado alguna 

otra granja en al menos una semana, no portar celular, cámara fotográfica o de video, 

deberá darse una ducha antes y después de su visita, asl como portar el equipo de 

protección que se le proporcione, el cual consiste en: ropa interior, camiseta, pantalón y 

botas. 
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Al llegar a la granja en la puerta de acceso se encuentra un tinaco con desinfectante, el 

cual se aplica a las llantas del automóvil al ingreso y salida del lugar; con el objetivo de 

evitar el ingreso de contaminantes. Lo primero que se observa al lado izquierdo es un 

generador de energla proveniente del biodigestor, el cual se alimenta de la laguna de 

oxidación en donde se produce el gas metano, el cual es la fuente de energla para las 

viviendas de los empleados que se encuentran alrededor de la granja, asl como a las 

diversas áreas que conforman la granja. 

Los objetos personales del visitante se deben colocar en una cámara de rayo láser, donde 

deberán estar máximo 15 minutos con el fin de eliminar microorganismos, también al 

ingresar a cada área de la granja el personal deberá desinfectar sus botas. 

En esta granja se realiza el sistema completo de producción. Se inicia con el área de 

Gestación en donde hay hembras y sementales (verracos), estos últimos se encuentran 

ahl únicamente para que las cerdas entren en celo pero se inseminan con semen · 

proveniente de Estados Unidos. El equipo que se utiliza en esta área son paletas 

roedoras, abanicos de ventilación, entre otros. Con el fin de saber si la hembra está 

preñada o no es necesario hacer un diagnóstico mediante un ultrasonido. El proceso de 

producción es semanal al igual que el reporte, el cual se captura en el software de 

Gestión de Producción (se reporta el número de entradas de las hembras) y se efectúa 

mediante la edificación de grupos, es decir, las hembras son inseminadas por grupo en 
- -  

donde deberán permanecer 16 semanas, para después ser trasladadas al área de parto. 

En esta área es donde se induce al parto, no sin antes analizar el largo de gestación de la 

granja para definir el dla de inducción, siempre y cuando se concentren los partos cuando 

hay más personal en la granía. El grupo que ingresa al área de parto permanece 

aproximadamente tres semanas en lactancia. Para la gestación es indispensable que 

transcurran 1 1 2  dlas (16 semanas) y la alimentación de las hembras se realiza 

únicamente por la mañana. Para que los lechones se refresquen, la sala cuenta con 
' 

ventilación automática (abanicos), además de contar con un sistema de niebla (agua). En 

el área de maternidad los lechones deben tener de 18 a 21 dlas de edad para poder ser 

trasladados al área de pre-destete. A los lechones al nacer se les corta el ombligo, se , 

descola, se tatúa, se aplica una inyección de hierro y coloca un arete. El número promedio 
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de nacidos oscila entre siete y diez lechones por hembra, sin embargo, para las semanas 

revisadas durante la visita el promedio es de 12 lechones nacidos por hembra. Es 

importante señalar que se observó una hembra en proceso de aborto, a la que se le 

realizó un chequeo la temperatura y se le aplicó antibiótico. 

En el área de maternidad cada semana se puede observar la forma de una S, ya que se 

sacan las hembras que paren y se ingresa un nuevo grupo. El número promedio de partos 

a la semana asciende a 32 partos lo que equivale a seis hembras por día en proceso de 

parto. De acuerdo con el personal que condujo la visita "el 50% del personal que atiende 

los partos son mujeres". El alimento que se les administra tanto a las hembras como a los 

lechones es un concentrado llamado pelle!. 

El objetivo del área de pre-destete consiste en eliminar el estrés de los lechones. Para 

que los lechones pasen al área de destete deben pesar aproximadamente de seis a 

nueve kilogramos, y al contar con cuatro dlas de nacido deben pesar un kilogramo. Este 

proceso dura siete semanas y en el área de lechones se pueden observar ocho salas, las 

cuales son de un diseño pequeño y reducido. Se les administra una dieta especializada, 

también en esta área se pueden encontrar lechones procedentes de diferentes hembras 

pero nacidos en el mismo dla. El destete se realiza de lunes a domingo y también la 

primera preselección de los lechones de buena calidad. A partir de este momento a la 

hembra se le restringe los primeros tres días el alimento, según la dieta a seguir por algún 
' 

alimento en específico. Después es libre para obtener un peso ideal. Algunos animales se • 

marcan de diferente color, con la finalidad de identificar aquellos que cuentan con alguna 

alimentación especial e incluso a las hembras que se encuentran en celo. Los lechones 

de calidad se identifican mediante el peso y sobre todo su apariencia, si no es así, se 

sacrifica independientemente del área en la que se encuentre. Y el sacrificio de lechones 

que no cumplan con las caracTerísticas deseables se realiza de manera eléctrica. 

En cada área se puede observar un pizarrón en el cual se registra la siguiente 

información: número de hembras, fecha de ingreso, fecha de partos, número de partos, 

número de nacimientos totales, promedio total, número de vivos, promedio de vivos, 

nacidos muertos, porcentajes de muertos, de momias, número de momias, muertos 
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totales, porcentaje de mortandad, destetados, fecha, saldos, muertos y porcentaje de 

mortandad por dla y el porcentaje de mortandad acumulada. 

Entre las medidas de precaución y cuidado de los cerdos presentes se debe regular la 

temperatura con el objeto de refrescar el ambiente del lechón o la hembra. Se realiza la 

limpieza en las camas con manguera, y es importante resaltar que en esta granja se ha 

dado mantenimiento en camas, sistema de ventilación y equipo en general. El diseño de 

cada área es de cuarto hileras de camas divididas por amplios espacios que permiten que 

los animales ingresen de manera ordenada mediante los túneles de acceso. El comedero 

se alimenta de manera automática, ya que proviene de la olla directamente. 

Los lechones que se encuentran en el destete deben pesar 21 kilogramos antes de ser 

trasladados al área de engorda, después de haber pasado cuatro semanas. En esta 

granja se tiene un promedio aproximado de 49 a 50 días con un peso de 27 kilogramos 

por lechón. A partir de los 70 días de edad los lechones son llevados al área de engorda, 

donde la densidad es de 25 cochinillos, también se cuenta con un corral de enfermería ya 

que se separan los lechones buenos de los enfermos. Dividiéndose así en dos sub áreas: 

en la primera se encuentran los lechones pequeños y en la segunda, los procedentes del 

área de destete. De aquí es donde se les da la salida a los lechones, el peso exigido en 

planta es de 104 a 140 kilogramos. Por semana aproximadamente salen 170 cerdos con 

un peso de 130 kilogramos. El proceso de la granja asciende a 18 semanas lo que 

equivale a 126 días, ya que el proceso es completo. Y es a partir de este momento, que el 

jefe de granja debe verificar el lote de salida que esté libre de lesiones y los lechones 

sacrificados se van a la elaboración de composta. 

Respecto a la producción de energfa que se mencionó al inicio de este apartado, es un 

programa piloto que la empresa .ha implementado durante el 2010 ,  y se pretende aplicar 

al resto de las granjas. Durante la visita se observaron algunas irregularidades en el área 

de gestación donde se pudo apreciar la presencia de pájaros, ya que la maya instalada es 

de pentágonos grandes y en el área de destete se observaron algunos roedores. En 

general se observa un desgaste en la infraestructura sobre todo en los ventiladores. 
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6.1.2 Resultados de la entrevista aplicada 

6.1.2.1 Características de la marca México Calidad Suprema. 

Los aspectos que el personal entrevistado considera que se asocian al producto 

en cuestión con la marca México Calidad Suprema son que cumple con características de 

calidad, inocuidad desde el proceso de granja hasta su distribución, entre otros. Por ello, 

esta empresa logra adquirir la certificación de la marca debido a que cumple de manera 

satisfactoria con el pliego de condiciones. 

En la siguiente tabla se muestran las coincidencias de los dos entrevistados, para este 

indicador tanto el personal en granja como en planta procesadora conoce a detalle el 

proceso de certificación de la marca México Calidad Suprema. 

Tabla 1.Aspectos que asocian a la came de cerdo con la marca México Calidad Suprema 

Nota: Opm1ón 1: personal de la planta procesadora, Opm,ón 2: personal de gran1a. 

Concepto 
Opinión 1 Opinión 2 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Estándares de calidad 1 1 

Inocuidad 1 1 

Certificación 1 1 

Pliego de condiciones 1 1 

Totales 4 o 4 o 

. .  .  .  
'  

6.1.2.2 Aspectos que determinan la decisión de compra. 

En la tabla 2 se muestran los aspectos que el consumidor final considera 

indispensables para tomar una decisión de compra. El personal entrevistado indica que a 

nivel internacional sus clientes exigen que el producto cuente con una etiqueta ecológica, 

ya que lo asocian a la prevención de problemas de inocuidad. Sin embargo, en el 

mercado nacional el cual es -su mercado meta aún no se tiene la cultura de leer la 

información de las etiquetas ya que no es un factor que determine la decisión de compra 

del consumidor. Señalan como principal preocupación que tiene el consumidor es la 

relacionada con la calidad del producto, es decir, el sabor y color. 
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Como se puede observar en la tabla existe sólo un concepto que no fue mencionado por 

el personal de granja debido a que este indicador corresponde al área de mercadotecnia, 

sin embargo, la persona de la planta procesadora menciona que a nivel general hace falta 

trabajo en el diseño de estrategias de penetración o estudio de mercado. 

Tabla 2. lnfonnación importante referente a la decisión de compra del consumidor 

Nota: Op1món 1: personal de la planta procesadora, Opm1ón 2: personal de granJa . 

Opinión 1 Opinión 2 
Concepto 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Contar con un sello de calidad 1 1 

Diseñar estrategias de 
1 1 

penetración 

Falta de cultura en la lectura 
1 1 

de las etiquetas 

Sabor y color 1 1 

Totales 4 o 3 1 

. .  .  .  

6.1.2.3 Atributos extrínsecos con los que cuenta la carne de cerdo. 

Una de las principales preocupaciones del cliente final es la apariencia del 

producto. Por ello, al entrevistar al personal de la empresa se encontraron algunas 

coincidencias respecto a este instrumento. En la siguiente tabla se pueden observar los 

principales conceptos que influyen en el consumidor para decidir comprar la carne de 

cerdo. 

Tabla 3. Requerimientos que exige el consumidor en cuanto a los atributos extrlnsecos del producto 

Continua . . .  

Concepto 
Opinión 1 Opinión 2 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Precio 1 1 

Lugar de compra 1 1 

Envase 1 1 

Marca 1 1 ' 
. .  
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Tabla 3. Requerimientos que exige el consumidor en cuanto a los atributos extrlnsecos del producto 

Conclusión . . .  Nota: Opm,ón 1: personal de la planta procesadora, Opinión 2: personal de granja. 

Concepto 
Opinión 1 Opinión 2 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Tecnologia aplicada en su 
1 1 

elaboración 

Impacto ambiental 1 1 

Bienestar animal 1 1 

Servicios externos 1 1 

Totales 7 1 8 o 

. .  
.  .  

6.1.2.4 Atributos intrínsecos de la carne de cerdo. 

Los conceptos que cobran gran importancia para el consumidor es el valor 

nutricional y alimenticio del producto, aunado también al sistema de producción, es decir, 

a la falta de información de los procesos utilizados actualmente, debido a que distan de lo 

que fue la porcicultura tradicional y de traspatio en el país. Por ello, además de revisar a 

detalle el valor nutricional y alimenticio, también consideran importante conocer el proceso 

de producción del producto. Para entender mejor este aspecto, en la tabla 4 se comparan 

las respuestas proporcionadas por los entrevistados. En primer término, el personal del 

rastro no mencionó los conceptos enlistados en la siguiente tabla, sin embargo, en el 

proceso de crianza dichos conceptos deben ser verificables para elevar la calidad del . 

cerdo. 

Tabla 4. Especificaciones del producto (carne de cerdo) 

Nota: Opm,ón 1: personal de la planta procesadora, Op,món 2: personal de granja . 

Opinión 1 Opinión 2 
Concepto 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Cantidad de grasa 1 1 

Genética - - 1 1 

Valor nutricional y 
. 

1 1 

alimenticio 

Totales o 3 3 o 
. 

. . 

. . 

34 



6.1.2.5 Aspectos generales de la marca México Calidad Suprema. 

En cuanto a la tabla 5, los entrevistados declararon que la marca México Calidad 

Suprema se otorga a aquellos productos mexicanos que cumplen elevados estándares 

de calidad a través de inspecciones que auditan el proceso productivo (desde la crianza, 

sacrificio, empaque y transporte del producto). Señalan que la inspección la efectúan 

organismos de certificación nacional e internacional, los cuales son avalados por la 

Entidad Mexicana de Acreditación. 

Tabla 5. Procedimiento y requisitos para obtener la certificación de la marca México Calidad Suprema 

Nota: Opinión 1: personal de la planta procesadora, Opinión 2: personal de gran¡a . 

Opinión 1 Opinión 2 
Concepto 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Auditar el proceso 
1 1 

productivo 

Conoce el proceso 1 1 

Totales 2 o 2 o 

. .  .  .  

En la tabla 6, se muestran los instrumentos utilizados en el proceso de producción. Como 

se puede constatar, estos conceptos no aplican en cuanto al personal de la planta 

procesadora. Sin embargo, es importante mencionar que en la etapa de crianza del cerdo 

no se utilizan toxinas alimenticias ni hormonas, es a través del uso de fórmulas 

nutricionales y del potencial genético como se busca ganar peso diariamente. De tal forma 

que se cumpla con las metas establecidas semanalmente en cuanto al peso y número de 

cerdos engordados. 

Tabla 6. Instrumentos uülizados en el proceso de producción de la granja 

Nota: Opm,ón 1: personal de la planta procesadora, Opinión 2: personal de gran¡a . 
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Concepto 
Opinión 1 Opinión 2 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Aditivos y conservadores 
1 1 

alimenticios 

No utiliza hormonas 1 1 

Formulas nutricionales 1 1 ' 

Totales o 3 3 o 

. . . . 



6.1.2.6 Procesos de calidad. 

Por otra parte y para completar el análisis del proceso de calidad del producto, en 

la siguiente tabla se observa que la empresa ha implementado diversos procesos que se 

realizan tanto en granja como en el rastro. Los cuales permiten posicionar al producto a 

nivel internacional. 

Tabla 7. Procesos de calidad implementados en la empresa 

Nota: Opinión 1: personal de la planta procesadora, Opinión 2: personal de gran1a . 

Opinión 1 Opinión 2 

Concepto No 
Mencionado Mencionado No mencionadc 

mencionado 

Certificación MexCALSup 1 1 

Comisión del Cerdo Seguro de Sonora 
1 1 

(SSPF) 

Certificación del sistema de Análisis 
1 1 

de riesgo y puntos críticos (HACC P) 

Calidad de Alimentación Segura 
1 

(SQF) 

Totales 4 o 4 o 

. . . . 

6.1.2. 7 Correspondencia entre conceptualización y contenido . 
. 

Como se puede constatar, la mayor parte de los conceptos se ubican dentro de la • 

categoría de contenido mencionado y conceptualización mencionada, por otra parte, es 

de destacar la importancia que tienen estos indicadores para el análisis del estudio. 

Tabla 8. Correspondencia entre conceptualización y contenido 

Nota: Opinión 1: personal de la planta procesadora, Opinión 2: personal de granJa . 

- - Conceptualización 

Contenido Opinión 1 Opinión 2 Totales 

Mencionado No mencionado Mencionado No mencionado 

Mencionado 21 27 48 
. 

No mencionado 7 1 8 

Totales 21 7 27 1" 56 

. . 
. . 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Mediante las dos entrevistas estructuradas y sobre todo de la visita a la granja se 

obtuvo información en relación a las acciones medioambientales que se han 

implementado en la empresa. Logrando asl conocer a detalle el proceso de producción de 

la etapa de crianza del ganado porcino. 

7.1 La marca México Calidad Suprema y su relación con el medio ambiente 

En materia ambiental, la empresa cumple con el marco general emanado de las 

leyes nacionales, además de constituir un plan estratégico especifico de metas en 

relación al cuidado del medio ambiente tanto al interior como exterior de la organización. 

Lo anterior es uno de los principales requisitos para que la empresa pueda adquirir la 

certificación por parte de la marca México Calidad Suprema, sin embargo, la organización 

ha puesto en marcha un proyecto de sustentabilidad con el objetivo de promover el 

cuidado del medio ambiente. 

De acuerdo a los resultados se observan coincidencias entre los empleados, respecta· al 

proceso que la empresa debe seguir para ser certificados por la marca México Calidad 

Suprema. De esta manera la organización cumple con los requerimientos en el proceso 

de producción de la granja, ya que el animal debe ser identificable durante su estancia en 

la granja y después de su sacrificio, así como también se lleva un control de medicinas y . 

agujas utilizadas diariamente: - Es importante que la empresa cuente con una 

infraestructura adecuada, la cual permita que las metas semanales se realicen. 

La empresa debe cumplir con' las exigencias de salud mediante la clasificación y 

separación de los animales enfermos mediante el señalamiento de los cerdos a través de 

cada etapa del proceso. En este sentido la empresa, se percibe así misma como 

respetuosa a las obligaciones y responsabilidades ambientales solicitadas por la 

certificación de la marca México Calidad Suprema. 
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7.2 Factores determinantes de la marca México Calidad Suprema con el 

Modelo de Calidad Total de Alimentos 

Las señales de calidad extrínsecas se derivan principalmente de las 

certificaciones, así como también de los sistemas de calidad y etiquetado con los que 

cuenta la empresa. De esta manera, la empresa cuenta con el sistema de análisis de 

riesgo y puntos críticos de control (por sus siglas en inglés HACCP) en la planta TIF, en 

granja se cuenta con la verificación anual de la Comisión del Cerdo Seguro de Sonora 

(SSPF) pero se tienen como meta aplicar a la certificación de la Calidad de Alimentación 

Segura (por sus siglas en inglés SQF), esta última sólo la alcanzado la planta 

procesadora en un Nivel 1 .  Si el proceso de la granja ingresa al nivel más básico de SQF 

se puede obtener un mayor reconocimiento del producto a nivel internacional. 

Así, la marca México Calidad Suprema le brinda al producto seguridad respecto a la 

inocuidad con la cual se ha producido obteniendo reconocimiento y preferencia a nivel 

nacional e internacional, haciendo una realidad los atributos extrínsecos del Modelo de 

Calidad Total de Alimentos de Grunert. 

7 .3 Principales elementos que relacionan a la etiqueta ecológica con el 

Modelo de Calidad Total de Alimentos 

Uno de los principales elementos que relacionan a la etiqueta ecológica con el . 

Modelo de Calidad Total de Alimentos de Grunert, es que comunica una mejora de un 

aspecto ambiental. Es decir, que la empresa está realizando actividades en beneficio del 

medio ambiente y sobre todo que se preocupa por el bienestar del animal. 

Asimismo, son útiles para comunicarse con el consumidor final logrando de esta manera 

asegurar la compra verde del producto. Por ello, los entrevistados indicaron que 
- - 

actualmente la empresa trabaja en la implementación de una ecoetiqueta, ya que a nivel 

internacional el consumidor lo exige como un requisito de compra. 

En la organización, se detectaron elementos importantes que permiten visualizar a corto 

plazo la posibilidad de contar con una etiqueta ecológica tanto en la etapa de crianza 
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como en la implementación y diseño de programas que fomentan el cuidado del medio 

ambiente. Dichos elementos son los siguientes: 

1 .  A nivel organizacional la empresa muestra amplio interés por incorporar 

programas al interior de la empresa que permitan preservar el medio ambiente. 

2. En la etapa de crianza se tiene en cuenta el bienestar del ganado porcino 

desde su entrada al área de gestación hasta su ingreso al rastro. 

3. En la granja visitada se pudo observar la implementación de un programa 

piloto de generación de energía, mediante el aprovechamiento de los desechos 

generados por la granja a través de un biodigestor. 

4. Por otro lado, en cuanto a los animales que se sacrifican en el proceso de 

crianza se utilizan para la fabricación de composta, la cual se aprovecha como 

abono para plantas. 
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8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la observación realizada en la granja y de acuerdo a los resultados 

obtenidos y al análisis elaborado, se puede concluir lo siguiente: 

El estudio de caso permitió conocer elementos que harían viable la implementación de 

una etiqueta ecológica en la carne de cerdo producida en Sonora. Entre las actividades 

medioambientales identificadas se puede mencionar las relacionadas con las emisiones a 

la atmósfera generadas mediante el desecho de las aguas residuales provenientes de los 

sitios donde se encuentra el ganad o porcino. 

Esta organización se concibe a si misma como una empresa responsable, siendo 

prioridad para ella el bienestar del animal, la seguridad de sus empleados y sobre todo la 

calidad del producto. Predominando así, una cultura de protección medioambiental. Por 

ello, podemos concluir que la visión ecológica de la empresa existe y que las acciones, 

medioambientales son parte de un plan estratégico especifico de metas de cuidado del 

medio ambiente. Por lo tanto, la sustentabilidad y ecoeficiencia como actos conscientes 

de protección al medio ambiente se encuentran presentes en las acciones diarias de la 

empresa. Lo anterior automáticamente coloca a la empresa en la posibilidad de incorporar 

una etiqueta ecológica a la carne de cerdo . 

Aunado a ello, el proceso observado en la granja visitada responde al pliego de 

condiciones de la marca México Calidad Suprema, algunos de los cuales contribuyen a la 

disminución de impactos al medio ambiente. Entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: 

Los cerdos deben provenir de granjas productoras que cumplan con los 

lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, además de que 

las instalaciones y condiciones ambientales en los centros de producción 
' 

deben mantener el bienestar del ganado, así como proteger la calidad del agua 

y del aire al interior de la granja. 
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En cuanto a los desechos deben ser manejados de tal manera que se 

mantengan las condiciones sanitarias adecuadas para los cerdos, prevenir la 

proliferación de insectos, minimizar los olores y proteger la calidad del agua. 

Prevenir enfermedades en los cerdos y establecer criterios de separación para 

aquellos que estén enfermos. 

Los resultados muestran que la etiqueta ecológica ideal para la carne de cerdo son las 

autodeclaraciones tipo 11 . La cual, en gran medida serla viable obtener apegándose al 

Modelo de Calidad Total de Alimentos de Grunert. Debido a que la carne de cerdo 

sonorense tiene un nivel de frescura óptimo y se percibe como un producto fresco, de 

buena presentación, de color rosado y de buen sabor. Características que guardan 

relación con los atributos contenidos en el Modelo de Calidad Total de Alimentos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para abordar con eficacia los problemas de la seguridad de la carne de cerdo se 

recomienda coordinar esfuerzos en todo el proceso de producción. Lo cual es importante 

para obtener una etiqueta ecológica. 

Se recomienda al productor trabajar en el diseno e implementación de una etiqueta 

ecológica que asegure que el producto cumple con los estándares de las 

autodeclaraciones Tipo 1 1 .  Asimismo, es importante resaltar que para incorporar este tipo 

de etiqueta no es necesario realizar un análisis del ciclo de vida del producto, tampoco 

requiere de una certificación por un tercero, aunque ello incrementarla la credibilidad del 

producto. Lo primordial para este tipo de etiquetas es que comunica una mejora en un 

aspecto ambiental que la empresa esté realizando en su proceso de producción. Aspecto 

con el que cumple esta organización a través del sistema de generación de energ la 

implementado como programa piloto en la granja de la región costa de Hermosillo. Por lo 

anterior, se debería extender en el resto de las granjas ya que otorgarla una gran ventaja 

en la consecución de una etiqueta ecológica. 

Para poder lograr incorporar una etiqueta ecológica en la carne de cerdo es indispensable 
' 

que la granja también logre la certificación de la Calidad de Alimentación Segura (por sus 

siglas en inglés SQF). 

Es conveniente señalar la necesidad de validar la metodología utilizada en este estudio 

aplicándola a empresas de diferente tamaño pero del mismo giro. 
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ANEXO 1 

Especialidad de Desarrollo Sustentable 

Universidad de Sonora 

Mediante de esta entrevista se busca conocer la conocer la viabilidad de incorporar una etiqueta 
ecológica en la carne de cerdo producida en Sonora, respecto a la conveniencia que tiene el 
incorporar una etiqueta ecológica al producto en cuestión. 

Su participación es de suma importancia ya que contribuirá en la elaboración de un producto 
estrictamente académico requerido para obtener el diploma en el programa de Especialidad de 
Desarrollo Sustentable, impartido en la Universidad de Sonora. 

Nombre de la empresa: 

Fecha de la entrevista: 

1 .  ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más importantes que asocian a la carne de 
cerdo con la marca México Calidad Suprema? 

. 

2. ¿Cuáles son los factores que determinan la decisión de compra de la carne de cerdo que 
cuenta con la marca México Calidad Suprema? 

3. ¿Qué atributos considera importante el consumidor al momento de comprar la carne de 
cerdo? 

4. ¿Cuál considera ustétrque es la principal preocupación del consumidor hacia el sistema de 
producción de carne de cerdo? 

5. Mencione según su experiencia ¿Cuáles son las principales actitudes de los consumidores 
hacia el requisito obligatorio de etiquetado y trazabilidad del producto ( carne de cerdo)? 
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6. Especificaciones del producto: Carne de Cerdo 

6 . 1 .  ¿El color de la carne de cerdo es adecuado? 

6.2. ¿La grasa visible es la adecuada? 

6.3. ¿La carne de cerdo tiene un nivel de frescura óptimo? 

¿Cuál es? 

6.4. Según su experiencia en el ramo ¿Cómo es la calidad percibida del producto? 

6.5. ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan en su empresa para detectar (o medir) 

intención de compra futura? 

7. Calidad: Carne de Cerdo 

7.1 ¿Considera usted que la cantidad de grasa es la adecuada para el consumidor? 

¿Por qué? 

¿Cuáles son sus indicadores? 

7.2. ¿Considera usted que el valor nutricional y alimenticio es el adecuado para 

consumidor? 

¿Porqué? 

¿Cuáles son sus indicadores? 

7.3. ¿Considera que la intensidad del color es la adecuada? 

49 



¿Por qué? 

¿ Cuáles son sus indicadores? 

7.4. ¿Considera que la aroma es agradable? 

¿Por qué? 

¿Cuáles son sus indicadores? 

7.5. ¿Considera que la terneza (es decir, la facilidad para masticarla) es la adecuada? 

¿Por qué? 

¿ Cuáles son sus indicadores? 

7.6. ¿Su producto tiene la jugosidad adecuada? 

¿Porqué? 

¿Cuáles son sus indicadores? 

8. En lo que se refiere al sabor considera que es agradable ¿Por qué? 

9. ¿Qué tipo de presentación utilizan y cuál es el precio? 

10. ¿Cómo es la reputación de la marca México Calidad Suprema? 

1 1 .  ¿En qué consiste la marca México Calidad Suprema? 
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12. Mencione el procedimiento que tuvo que realizar para adquirir la marca México Calidad 
Suprema. 

13. ¿Qué tipo de información proporciona al consumidor mediante la etiqueta que proporciona la 

marca México Calidad Suprema? 

14. ¿En el proceso de elaboración de la carne de cerdo usted utiliza alguno de estos 

instrumentos? 

Toxinas alimenticias 

Aditivos y conservantes alimenticios 

Hormonas de aceleración de crecimiento 

15. ¿Cuáles son los procesos de calidad que se implementan en su empresa? 

16. Describa de manera breve el proceso productivo de la carne de cerdo. 

17. Durante la crianza y sacrificio del cerdo ¿se tiene en cuenta el bienestar del animal? 

18. ¿Considera usted que su producto es muy conocido? Es decir, ¿tiene fama o reputación 

considerable en el mercado sonorense? 

19. Información general del entrevistado: 

Edad: 

De 18 a 30 arios de edad 

Entre 31 y 40 arios de ed'ad 

Entre 51 y 65 arios de edad 

Más de 65 arios 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 
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Número de empleados en la empresa (indicar 
número): 

Nivel de estudios: 

Sin estudios 

Estudios de Primaria 

Estudios de Secundaria 

Estudios de Bachillerato 

Estudios Técnicos 

Estudios Universitarios 

Estudios de Posgrado 

Puesto que desempeña actualmente: 

20. Gusta agregar algún comentario. 

52 

D 



o 

e "' 
:2 1n "i 
o .. > 
"' :::, .. o Q. ... 
:: en .e Q. .. .;;; 
)( ... 

w 

o 

z 

o ,:¡ 
ro 
.o 
e a. ro 

Q) ,:¡ 
2 ro 
E 
� 
e: 
:::, 

"' "' 

e ro 
·¡¡; 
2 
(/) Q) 
e: ro 

e: ro 
-4> - 
·u ro Q) 
... o 
(/) � 
o Q) 

· - :::,  
e:  u  
s:  ro  
u  Q)  
8 ,:,  
e:  >,  

Q)  e:  
UJ  �  Q)  u  
-  ro  e:  -  
Q)  -� ........ 

·- Ol " -  "O  Q)  .9 
- e: (/)  Q)  

o (O · -  - -  E  
Q)  e ·   ,:,  o  u  u  Q)  
o  "O �  ,:,  ro  -  ro  ,:,  "'  
E ·-  a,  
=  E Q)  

e  o  o  -e  
·¡;; - o 

<'· a> e ·   
c  c � O ro '"  
-0 -0 0 ° c  
·o ·u u e ·e 

� � � Q) 2  
U) U)  m m  
� � QJ Q) >  (/)  Q)  
CO J2  S o -e  
2  2  a.-c e 
·- ·- � e :2 E E ro ro u  
'-  '-  ::J  ro  Q)  Q)  Q)  u  ,:¡  
c.  c.  e:  
Q)  Q)  U)  (/)  Q)  
"' "' º º E  -  ,:¡  o  o  -O · -  o  
z  z  (/)  );l  )¡¡  · ..J · ..J · ..J C 1...  

e:  
:::,  
...  

o  
c.  
>,  

ro  
(/)  

2  
(/)  Q)  
e:  ro  
e:  
8  
o  
.c  ro  
u  
ro  
ro  ,:¡  
�  
(/)  Q)  
e:  
-o  
·¡:¡ 
e! 
- (/) ro 
u 
ro 
ó 

� 
c. 
Q) 
(/) Q) 
Q) 

,:¡ o 
(/) o -m ·e :::, ro 
c. e: (/) ·e: Q) Q) 
o aí 

·..J > 

e: Q) 

ro 

o 
.o ro 
u 
ro ,:¡ ro 
¡¡; 

en 
.2 

"' ro 

(/) 

� 
o 

·¡: 

2 
(/) 

o 
c. 

(/) Q) 
e: 
o Q) 
c. 
... 

o 
c. 

.8 ro 
u (' ·  
ro  o  ,:¡  ro  ro  ,:¡  -  
ro  "'  >  Q)  
Q)  e:  

-  Q)  
(/)  :::,  Q)  .o  
(/)  e:  
o  Q)  ,:¡  o  ...  a.  Q) ·   u  :::,  O"  (/)  Q)  
.2  o  
Q)  ,:¡  

,:¡  �  
e  -� oo 
-O �  Q)  
·c3 ::J ro 
ro . "' u (/) Q) � o ...... 

:¡:; "O UJ 
e: ro en a, 
m e W e 
:2 � Z m 
Q) e w e 

,:¡ �� � 
.�- (/) -, -o m ·u o- 
"§ c � � .8  
Q) Q) _J .- C  

a.  -  ,e(  �  .Q:! 
º � :::!:  º E  
ro  E  z  ro  Ti 

.....J o .....J ro 
· ..J U <  · ..J C:  

e!  ro  
c.  
(/)  
o  

�  Q)  e  u  ...  
"'  ro  o  O)  
- .2  
(/)  :::,  
o  (/)  ,:¡  
o  e:  

-  Q)  
e:  ro  ro  ,:,  
-� ro > u 
� o  
Q)  o  
(/)  u  
·'V :2:? 
. (/) 

o Q) 
·u a> 

en � e ... Q) 
o u e: 
z � ('\] 
� :::, E ... (/) Q) 
o � a. 
D. ro e: 

C. -0  

tn  'ü o ro 
"O �  ro  · 
.e - u e: ro a, 
a.:2 
"' ro Q)  -  ,:¡ Q)  
... :::, Q)  O" 
(/)  

... 

ro e! 
o :::, 

·5 o, 

� � 
o, ro 

(/) 

e 
- en 
� o 
Q) C'-· -1 
... (/) w 
(/) � o 
o · -  z -  e:  
e:  o  ·O 
m g- U 

� 'o < 
(/) e: (.) 
e: ro u. 
a m   u · -  1-  

Q)  �  z 
(/)  -  w  

·..J :¡i 9 

o ,:¡ 
e: ro 
:::, 
u 

C'· 
>--¡;; 
o · u  
O.·- o 

:¡:;  € e 
¿ ro "5 
a, e: ro 
Ol -0  
·e: ·u s: o ro 
- e: o 
� .E ,:¡ _(/)ro (/) Q) 
o � Q) ,:¡ ·- ro ro a, ,:¡ ro ro 
Q) l... (/) ro a, ,:¡ c. e: 
>, e: o 
rn w ·u 
.9 E � 
·- a, ro 
'"u "' u (/) o Q) 
Q.) �>. "O 
(/) Q) 
º -  .::,  e:  
"'  ro  'C) !::; 
Q) e: ... Q) 
ro o 
e: .!: Q) u 
(/) ... 

e: o 
o c. 
u o ... ,:¡ 
o o 
- -  u  Q)  :::,  ,:¡  ,:¡  
o  ro  
._  N  
c.  ro  
-  ...  

LJ.J  Q)  
·..J ,:¡ 

ro Q) 
.!: 

o 
� Q) 
o C'· 
e: (/) ,:::, o 
O) e: 
c ·u  
z o  
·..J c. 

... 

8. 
o ,:¡ 
ro 
(/) 

en ro 
w Q. 
...J ro 
< s: 
:::!: o 
z 
< 

o ,:¡ 
UJ ·e 
o ·s 
...J O" ,:¡ 
w ro 
e º 
z ,:¡ 
w ·¡¡; 

o ro 
li2 s: 

o 

...J 
o 
o:: 
1- 
z 
o 
o 
w 
e 
o 
1- 
z 
:i 
D. 

·- en 
1/) 

ni 

·- e: 

:! C) 
.. 

"C 

o 
"C 
ni 
Cl 
.. 

ni 
o 
e: 
.. 

ni 
e: 

o 

e 
.. 
a. 

ni 

.5 
1/) 

·¡; 

2! 
.... 

e: 
.. 

.. 

"C 

e: 

•O 
::, 

C) 

N 

o 

>< 
w 

z 
<( 

... 

D. 

N 
N 

D. N 
o, 

N 
N 
o, 

M 

D. (') 
c.. 
' 

(') 
o, 

N M 

C"Í (') 
c.. c.. 

• 



.9 e: Q) 
E 

·¡:; 

.!Id .e 
.l!l <J) Q) 
Q) 
e: Q) 
<J) 

"' "O 
·e Q) 
- .e o 
<J) 

"' 
� 

� E 
C) 

� i 
- e: <J) 
Q) "' Q) 3 C'-· 

"O E ¡g 
(/) <5 .b 
e - - �  -  <J)  C)  
<J)  "'  Q)  C)  -  �  
Q)  Q)  (/)  C'-· 
L... "O o o 
(/) o 1n a. 
º .::. m E  
e m e  a>  

�  � �  '.E  
Q) L... Q) c:  

<J)  >"' <J) "" e: e: :::, 
8 w 8 u � 
Q) Q) Q) Q  

en  en  <J)  o,  
·'V ·'V >. ·..J 

<J) 
2 e: Q) 
i:i 

� 
C) 
e: 

e: 
-O 
·¡:; 

.l!l e: Q) 
E 

"' 
.!!1 

Q) 
"O 

<J) Q) 
.e 
"' 
� 
e: o <J) 
>, 

e: Q) 
u o e: C'-· 
o "' u "O 

"' Q) -� 
U) :Z 
. ..., :::, 

<J) 
o 
<J) 
o "O o 
- 

Q) 
:::, 

e: CT Q) 

e: - 
o "' <J) 
� s � - Q) e: "O Q) a, E 
E =  
o  "'  
u  Q)  
<J)  <J)  
.2  <J)  
.  -o  o  

-  "O  
"'  �  "O  Q)  

'O> u 
e: <J) 
·e: o 
- -  <J)  Q)  <J)  �  o  
"'  "O  E  .9  �  
.g  

�  
f/'J  :e  

.g  E  
"'  Q)  e  a.  
Q)  "'  E �  
-  "'  "'  a.  e:  <J)  
o  o  <J)  C)  
<J)  �  
o  "'  "O  ,._  (l)  o- 
Q) e º 
u Q) a. 
¡g � � 
o c �  

"O  Q)  o  
e: · ¡:;  E  ro  .;:::  (/)  
::,  :,  · 
u <JJ E 

e: 
o Vl 
<J) o 

.� ... "O z w 
B :E 
e: _J 

"" < 
a >- 

¡g � 
-c e 
. -o < 

<J) 
o 

.9 "' e: e: Q) :::, 
.E e-, 

·- "' u "O C'· 
Q) "' � ..e ·- o t/) 
ro a.15.. o 
u, e � ·e 

Q) � � .c  
a> m o  g  
»·u C u 

e: Q) 
en a> · 
o :!:!  E  
u  >  ·- Q) 
Jg w �  u  
2  Q.)  :e  ti)  r-- 
(/) e ro ... 00 •• .2 Q) Q) ...... . ....... 
-0 :5 �  �(' -  
º o -Q) o -� <J) - .e E w -o m c o  
O Cl) a - a.> O  
u  -o o e 'E u 
(/) � � Q) 'ü � 
o (/) L.. (/) Q) 
:2 .g  s  � .e �  
"O  "'  e:  (/)  _!Q  .......  C: -  -  ....,  Q)  o  Q)  Q)  (/)  (ti  
>  o  o  :,  Q)  Q)  

oo  ·- E -a, -<J) e: Q) � 
Q "O � ,._ U Q)  
en  oo  ·;;:::: <l.l o -o 

<J) o m  � u  ,u "' o "E O> s: O') 
= a> >  Q) '  
c u -  - CO  
E a, �  .c u  
U i.... "-"  cn C  
o w c: · - a>  u · - -o  E  o  

:,  ·- ,._ ·- 
(/) C"' u Q) t... 

o Q> m  a. m  
'-  "O  (/)  .§ 

O L... C  a> a,  
"'O  .9  Q)  ......  
c a. E  o m  
m  w  o  9.  a,> 
::J Ü Ü V,/ 

o � � ·'V "'O 

<J) 
� C'-· <J) 
_g -� 
<J) "O 
"' <J) 
C .9  
"'  e:  
:::,  "'  u  :::,  

'<1l  u  
"O  Q)  "O  
e  <J)  
c 2  Q)  e:  
Cl  <  
·V ·..J 

<J) Q) 
o 
z 
. ..., 

� Q) 
"O 
<J) 
e: C'-· 
o o 
u "O 
o "' - e: e: Q) Q) .::, ·- e: 
E a, 
·u > a, 
.e 2 

s s C'-· 
<J) - o Q) Q) 
- a. e: a, E - "O o � 
o u � "O e: � 
"' -O Q) C) Q) 
ro a. "O 
u e .9 e: :::, e: 
Q) o .� 

o- o .e E 
a> ·e � ts 
o "' u c m ctl  
oo  ·e e 
Q) Q) � Q) 

"O Q) Q) "O 
Q) > = 

Q) .2 . ..., 

Q) - :::, Q) 
CT O 

e: u Q) ::¡ 
<J) "O 
o   <J)  Q)  
"'  o  u  "O  
fJJ  -� o a. - o � e: a. 
LU ro 

Q) 
<J) Q) 
<J)- 
0 

·e 

s: 
u 

8 
<J) 
o 
Q) 

"O 

e: 
� 
8 

"' Q) C'-· 
<J) o "O 

·- "' en <J) 
. ..., :::, 

>, 

Q) 
- e: 
2 Q) 
a. 
E o- 
8 .Q 
e: e: 

-O · Q) s: 

a. g 
e: u 
:::, ai 
_g "O 
"' .9 u e: 
"' Q) 
"' .E 
a; ts 

"' "' e: Q) 
"O 

C'-· o "O 
"' e: 
e 
e Q) 

<J) Q) 
- e- e: <J) Q) 

-� :a <J) "O 
e! (/) (/) 
_g .9 o 

<J) ffi 
.l!l :::, e: u 

"' Q) o :::, "O 
"O u <J) 
� � 2 :::, e: 
U < <  
·..J ·'V ·V 

ci 
·e 

� 
� Q) 
e: 
<J) Q) 

.l!l <J) Q) 

<J) Q) <J) Q) 
E 

Q) 
"O 
"O 
"' "O 
<J) Q) 
g 
e: 

"' 
o 
E 
.s 
E 
o 
E 

8 

<J) 
� 
- 

T"" N C"') "'-t  

.¡  '<!;  '<!;  .¡  
M  C"')  M M  
e,  e,  e,  e,  

"'  (')  

o,  

CD  

(')  

o,  

CD  
oó  
e,  

N  (')  

CD  CD  
(')  M  
o,  o,  

.....  
oó  
o,  

eo  '<t  
(')  [)._  
e,  



e 
� Q) 
(/) 
e 
o u 
Q) 
(/) 
. .;¡ 

.9 
e Q) 
E 

·u 
Q) 
:o 
.l9 
(/) 

Q) 
ID 
e 
Q) 
(/) ro 

tl 
e 
� 
o 
(/) e ro (/) 
13 2  
N  e  
Q)  Q)  
E  ti  
Q)  Q)  

tl  C)  
U) . �  
..!!!  Q)  
:;:¡  tl  
E  (/)  �  ro  -o  �  
- -  (/)  (/)  

ro  �  
ro  E  �  ro  (/)  
a..  ..!!!  

e  
e  

�  
Q)  
(/)  

e  
8  
Q)  
(/)  

o  
c.  
�  .§ 
:a :a 
.8 :;:¡ 
e a> -ro (/) 
:;:¡ o 
o z 

. .;¡ . .;¡ 

Q) 
tl 
(/) 

.8 e Q) 
E 

·¡;; 
Q) 
:;:¡ 

[ 

a, ro u> e (/) e -a '- o a, ro -o 
O ro tl e (/) ·-u 

1c o. .B -� a, ro 
ro .fü . ...:, ....... .._a> .� C'-· 
E ·- - �  °' a>  ro  ..c o c u a>  
-  E C � � -  �  
-  ro a.> O cn  ro  
ro  -  ·- ro :a 12 .e a> >- E ..c  ro  u  "E  ro o v, co  ID  

u;  t:'.  c.  ro  
8  s  c  co a  ,._  
ro  'ü o. Q) ro "'O ro 
ro ·- E ti c. � c. C'· > o  a>  o (/)  
�  U)  u  "O  o  i3  ·o.. � 
(/) e a> � ti ro E (/)a> 
o ..... '"O ·- ro '- 
'"O C'-· o U) U) :::, Q) >. - 
co .S:!  >- a> � � u  

0
c  

e  e  (/)  uro 'U ,::, - u a, 
.9 �  co "O  co ro  a, c  
(J)  ·- o ·- ro e en 2 C'-· 

== t::  o W  O Q)  '- C  
�  �  a, �  >. Q) :.a  � ro �  

.!!! e ti a> a> E E :, E -g 
a.-o ro e - o ro a, u 

·- "O en e e (/) i...... 

U) U ::J .� - C0 ::::, . -o UQ) 
.Q �  "E  en .o  ,.._  ro  <  
a>  .!!! o � E ro .Q. ro e o:: 
ti oi E 2J ro ·.:: a> 5l · ro :l9 :::, 
o a>  . ro 0 2 E  2i c. gi 1-  1 c ro  O 't¡; - - CO  U Q)  <  a>  -  E  ·- ti E ro ro ti ro o:: 
U) c  C/J ñi a>  -  VJ t::: W  
"C a  :.: u, E  .....  c ro a,  _ U C' · � c _ e :a  Q) E :c a..  
a>  a>  e  ·- ro a> o ·E ¡¡¡ ro :, :¡¡ 
a> E :'2 c -c  .....  :a u º W  
::, 1..... � � a> c ::, <1>  cn c O I-  

'  CT  -8  :;:¡  ,:;:¡ C. O ro ·ro >- 
Q) e u, a, a. rn ro "E -� .e Z 
-o º o, .... cnº � ·ro >- Q) :a º(/) -o ro u � ·e "'O - o. en o :::, . 
l... >. ro a, .._ en (l) o- w a> e -U 
:::, u, - > «>

0 
o ro "O a.> o U) ·µ ,,. 

0> o U) a, -e ro ..... - -. 
� "E Q) a. (/) '-Q) o :g ffi U) o g_ = 
ro Q.> -  O  r.n CIJ c O tl  1-  

U  -ro  ro  -  u  a>  a>  ·- -c, e (/) a> :, � a>  u u t:: o ro o Z  
(J)  (/)  (.)  ro  :,  (/)  u  a>  a>  1-  :,  -'  w  
·-.J .Q ·-.J a.. CT .Q ro e o. ·-.J (.) ·-.J > 

tl (/) ro o -c, -  
·u a> 
o tl 
ID ti 
> ro 
ro :12 

- (/) 

>, e 
ro a> � tl 
2 >, 

� o Q) (/) 
c. Q) 
E c. 
Q) • 
- tl ro ro 
- -o  
Q)  Q)  
e  ro  
Q)  -  
:a  ro  
e  �  ro  ro  
E  c.  
Q)  (/)  
(/)  o  

•  tl  (/)  ro  
o  :;:¡  
e  u  

·- Q) 
� tl o ro 
c. 

(/) 
Q) Q) 

ti ID 
U) - �  
.9  e  e  
e  a>  (/)  
.!!! tl o 
E e -g 
-�-o ·o= 
o ·   - u ro  
ro  -� v, 

(/) - Q) 
-º ¡¡¡ ro 
e > E 
W a> e 
·-.J ti ro 

"' "' 

f/) 

w 

z 

o 
- 
u - 
< 
-' 

� 
f/) 

z 
- 

,.._ co 
"<t' "<t' 

a, a.. 

11) ": 
11) 

c.. . 
c.. 

� 
� 
i.ri 
o, 

LO 
o, 

N 

LO 
a.. 

� � � 
LO LO LO 
a.. o, o, 

� 
N 
i.ri 

a.. 



"' "' 
(/) 
o 

(/) C'-· 
ro o 
Q) " -<O ·u Q) 
(/) .e 
ro ro 
-' in 

·v a, 

(/) 
o 
E 
e 

E 

e 
o 
o 

(/) 
o 

·¡:: 
Q) 
- ·¡:: 
o 

e Q) 
a. 
E 
::, 
o 

_Q 

e 
,::, 
en Q) 
(/) 

e Q) 

" Q) 
::, 

CL - - -  ·'V "("- N C"? 

ro 
o 

" ro C'-· 
c e 

:.¡::::; -O (/) · Q) o 
" ro e 
o · -  

E  E  ·- Q) .!:: ...... 
E e 

- Q) 
ro (/) 
- o  

.9  "  o �  
·- Q) o o 
ro >- 
g. o 
Q) e 

- Q) ro · 
o E 
> ·- 

·- l) 
ro � e 
- l) (/) 
!1' o - e (/) 
o a, ro o 

ro 
o 

" ro C'-· 
c e 

:..:; •O (/) · Q) o 
" ro e 
o · -  

E  E  ·- Q) 
.S: ...... 
E e Q) 
ro (/) 
- o  

.9  "  o  �  
·- Q) o o 
ro >- 
g. o 
Q) e 

- Q) 
ro ·- 
o E 
> ·- 

·- l) 
ro e 
- l) � e 
o Q) 
e (/) 
Q) .g 
e � 
-o Q) 
·- l) o ro (/) 
-¡¡; o 
· - "  
�!9 -  Q)  
ro - 
- (/)  
e a,  
o "  
"'  (/)  Q)  _Q  
a.·c 

E :C ::, o 
l) o 
Q) o 

(./) (/) 
·'V.2 

Q) (/) 
" Q) 
(/) � 
o · -  

"  e  ro  �  (/)  
¡g_ o  
o  

e  
>-  ro  
(/)  "  o  Q)  
"  �  ·e Q) 
Q) 

- Q) e �  ro  · 
E ro 

- Q) 
� "  
"  ro  (/)  
•e a, 
Q) - (/) e 
·- ro 
" e 
e E 

<1l s 
in e 
Q) 8 
e 
-o (/) ·o o 

ro - 
:..:::; Q} 
e ::, 
� 0- 

Q) ·= 

" "  Q)  
(/)  c.  z  
ro  E  e--- ,o E ·- (/) 
2 Q) .g o 
(/) � ·- <( 

·¡¡; � � z 

ro - - (/) E -fil :::¡¡ 
.3 L.. _. ::, 

·V.E � = 

(/) 
ro 
E 
2 
.� C'· (/) Q) 
(/) (/) 
o � 
- ro (/) s: Q) o Q) 

� 
o c. 
(/) 

,a, � 
- (/) Q) 
Q) 

(/) 
ro 
e Q) 

" ro 
" Q) 
·¡; 
::, 
(/) 
ro 
>, 

e 
ro � 

.!::! ro 
:..:::; c.. 
::, (/) 
a, ro 

(./) � 
.-., <1l 

N 

N 

.,; 

o, 

(") 
C'i 
co 
o, 

"l 

"' c. 

(") 

'° o, 

� 
"' c. 

"' 
"' c. 

io 

co 
o, 

N 

co 
co 
o, 

� 
"' ' c. 



"' 8 
� Q) 
> 

� 
"' a. 

>, 

"' ro 
'E Q) u 

"' Q) 
e 
� 

-O C'· 
·- "' o 
"' u o ·e 

"E t5 Q) -e 
u ai 

"' "' o o 
> 'O Q) � :::, .e 
e E ro 
"' - o ro 
- "' ro o 

ro 
e o, 
ro "' e �  
Q)  �  
!:,  .e  
e  E  Q)  :::,  
Q)  ciÍ  
(/)  8  
·..J ro 

ro 
..J ·..J 

C/J (/J ('-, 

Q) o "' 
- o  
o  'O  
E  <ii  o  u  u  ro  
"'  �  "'  ro  O)  a.  
.!2  .9  a.  e  
"'  Q)  
.!!!  .s 
o ro 
- -  e  o,  
"'  'O  
�  >,  

� . ro �  
'O"'_ e -e 

- Q) 
e 5 u 
� u en 

Q) .2 
(/) Q) 
·..J'O 

ro 'O ro 
e o 
� Q) O) 
e 

-O ·¡:; 
ro 
.e o a. 
Q) 

'O 

"' Q) 
e o 
·¡:; 
ro 

'O Q) 
E 
e 

"' ro 
e Q) 

"' � o e- 'O 
"' ro ¡ �  
�  a.  o  Q)  u  'O  

"'  ro  
E  ro  u  

'O  
"'  'O  
�  
E  o  u  

,ñ  
o  'O  ro  

'c. 

e a. ro 
C'· 
"' ro 'O ro 
·¡:; 
e 
:::, 
e o � a. 

"' ro 
� 
"" e Q) 

"' o 'O 
rl 
:o :::, 
e 

"" - 
"' Q) 

"' o 
e 
·¡:; � C'· 
o e a.-0 
ro ' ü  �  ro  ro  'O  a.  e  
Q)  :::,  
· e - �  

� "'  E  "'  Q)  (1)  
-  .e  e :;:::;  ·- a. ro ., 

u 
ro "' :::, 

"' "' .B o 
e e Q) >, .E ., 
ro � 
t;j 'º - Q) a.._ 
E ro o, e Q) 
"' � o 'O 

..J Q) 
·..J'O 

!/) 

o 
e 

< 
ii: w 
u ii: 
U) W  
o  Cl  
e  ::!!i  
o::  w  
w  1-  
u �  

<  
..J  

<  

o  
·¡:; 
ro a. 
"' Q) !/) 

Q) o 
- e ffi o:: 
·¡:; w 
.::: u :::, 

� � ro :e 
·¡¡, o 'O C'· 
e ñi Z 
-o E 
·o ..... en 
·e o 
ro e � 
a.,g z 
o,  e - 'O  Q)  '  
"' .E w 

·�� o:: 
o a � 
� E ::!!; 

o w Q) u 1- 
'0 e z 
"' :::, - 
Q) "' <..J � ro 

.g "E ..., 
Q) Q) .... 
a. u 
:::, "' "' ro 
� -;  
•e o, ro -e 
f/J :;:::; 
Q) · 
> E 
� Q) 
- a. "' ro o �  
..J  ro  ·..J a. 

e Q) ro "' 
- "" o, E 'O 
"' -5 O> · -  

-  u  c · c  

ro  "'  "'  a.  ro  o,  
:a "O  

,.._ "' ro  
Q)  ·- 'O rl 

"' ro 
'[ 

C'· 
e 

-O 
·¡:; ·¡;; ro a. 
Q) 

'O 

� 
:::, O) Q) 
"' "' ·..J 
e 

-O 
·¡:; 
Q) 
'5' 

"' Q) 
'O 
(/) C/J (/} (/} 
ro ro -ro m 
� E -  
�o e- c., e ffi 
U 

-
o 

en :Q f/J 
o C ro u m  e  .9! u ·e: ti 
o E � [ -4>  
Q) .!2 ffi a> c  
a..!!! E 'O � cn CO m ro m  
a> c c  .  ....,... c  

� � ro � E ro  
ro  a.>  m  "-  8  u  cn  c m  

"- m "' ::::, a.  m  .  .,.....  ca  
N .Q -e ro o  

:.= CO Q) U> C  
:;:::; c u m >  
:::, -Q)  u,  "E  e t:  
e  .....  ro  a.>  -0  ·e 
� m u ·u ro 

a, tn ·e a.. 
� º e ::::,  ro m a>  a.  cr  a.  -e  
Q) �  0  C Q) O  
cn  "O  -� ca -e O> 

ro '-  en  "C ro a,  
a. Q) Q) CO ...., ::J  

º u "' "'   !9  UJ  m  ·5 rn 
tl> m � .b � . �  
!9  a,  (/}  a.>  o,  -o  
U>  ::J  Q)  U)  ro  N  
m  tr  o  o  s:  ,q  

c m  Z  Z  º  m  
w  "'C  .  -o  .  ...:,� "'C 

e o, 
'cñ � 

"' Q) - 'O Q) o :::, 'O 
> �  
o,  e  
"'  �  �  a.  
.g¡  E  

o  
2  u  
. E º  �  'O  Q)  .Q a. �  Q)  
"'  a.  Q)  -  �  Q)  

e  
;...:...  (l)  

"'  o  
"'  -  ·- a. u Q) 
"' u 2, X Q) 
"' - "' o u   Q)  e  
"'  Q)  
"'  E  "'  o  'O  E  �  Q)  �  
u - �  

:::,  
�  CT  
"'  ro  a. :::,  u  
o  e  
'E  .,  
-� en C'-· E o, o, ro "O Q) ·--. ro ..... o :::::: (/) 
- :::, Q) 
ro �  -a  
LU  'o  ai  

<D  

.,;  

e,  

<D  

l!)  

e,  

N  

có  
l!)  

o,  

l!)  

<D  

.,;  

o,  

<D  

o,  

N  

có  
o,  

N  

có  
o,  

(")  

có  
e,  

l!)  

<D  

o.  

<D  

<D  

c.:  

'  



<X) 

"' 

C'-· 
ro e 
ro 
E Q) V) 
� 
o c. 

� 
ro e 
::, 

V) 
o e Q) 
E 
.Q 

ro 
e 

-O 
·c3 
ro 

:.::; 
e 
!Ji � 
ro e 
o 

-� 
o c. 
e c. 
e! 
ro c. 

e ro 
-O e 
·o :::, 

� Q) 
:.;:::; "O 
e _  
ID  ro  
>  e  

o  
ro  "'  -  �  V)  Q)  ·x c. Q) - ro 
o � 
C t'.  
Q)  Q)  

"O  >  
e ,:,  
o  ro  

"O  e!  
ro  c.  

Q)  
e  Q)  

:.::;  
e  
ro  
E  Q)  ai  
en  e  .  ...,  w  

2  Q)  V)  
e  ·-.> Q) 

·c3 
¡¡:: V) ::, Q) 
"' ro 
- E  ro ·   �  e  
.3  ro  
ro  
e  "'  o  
c -  
:Q  Q)  
u  "O  ro  
·- � 
e �  Q)  V)  
>  Q)  

C'-· e e 
� 'ü, � 
Q) o C'· 
·E- e ai ro ·- u 
ro u :;::; 
e Q2-rnE 
o c. e 

·c3 o EQ) .8 
e _. ro :::, 
.2 � ·e: ro Q) ·- o o 
-o � ü ro  
so  ......... ro "O a, o - ro  -  V)  "'  e  ro  :¡::::;  L.:  

·§ Q) � .E 
:.;:;; "'C e 
� � -O e en a, ·- 

uo 
ro e  u  
ID  ID  ro  

e  -ro c :a  
Ql  ro  e  

i  E  !Ji  
ro  

o  �  e  
"'  ro  o  ro  a.  ·u u � 

o o 
E c. 
º e u c. 

c   
O  Q)  
u  >,  

o  e  
ro  -o  :Q  V)  u  
·- ro ro 
> e   
�  o  e  ·- Q) 
ID ¡;l E 
en ID =  
·..J '- ro 

o Q) 
"O "O ro 
N V> 
:.;::; o 
ro u 
E :.::; 
o -ro  
- E  
al  o  
,u - 

::, 
o ro c. 

·3 en 

cr ro 
ID E 

- Q) Q) tí 
o V) 

"O 
o V) 
- o 
V) o 
.8 E 
u o 
.2! u Q) 
,:, ro 
� - e ro -o 

u � · u  
ID · -  -  
- (.)  �  Q)  '- · -  

"'C  º  e c.  Q)  
�  e  >  
ro  -O  ID  
c. :;:::¡  "O  
Q)  V)  o 

-  Q)  c. e CJ· 
Ql ::, 
E ro tr - Q) ro 
·e 
.!!! 
"O 

(/) 

o 
11.. 

- g¡ ::, 
....! o 

. ..., w 

C'-· V) 
ro 

"O ro 
E Q) 
::, 
tr 

e 
o V) 
V) 
o 

"O ro 
- Q) 
- V) Q) 
"O 
V) 
o 

e 
s: 
u 
8 C'-· 

o 
� -� ro u 
c. ro 
V) "O 
ID ro _ u  
e!  Q)  
�  "O  

8 �  
V)  ::,  
o  c.  -  V)  
>,  Q)  

"O  
e  o  

-O  >  ·u Q) 
·- ::, 
ñ; c  c rJ>  
c. �  o  o  

ro  "'  "  Q) C> V> '-'  
,:,  ::,  ro  Z  
'" e ;;? ·< 
o ::, .;,, o 
.t:l ro ::, w 
t'. V) V) ::¡¡; 
ID o ro 
..o ,:,  E  
8  .g  �  
tn  ro  
o  V)  

....J  ro  
·..J �  

C'-· 
ro 
u Q) V) 

V) 
o 

....J 
. ..., 

o e 
c. ro 

:,¡::¡: •¡:::: 
- "O Q) o 

c. 
o 
.::: o 
ID e 
� � 
.e � 

o 2  
C   Q)  Q)  
"O  "O  

o- g¡ 
"O � 
e ,:,  
ro  ID  
::,  · u c. 
N Q) 

·¡;: "'C 

ro 
e o 
Q) :12 ,:, e 
V) 2 
o e 
� o ro u 

e Ql - Q) "O Q) 
e Q) 
:.::; 

e 
-O 
·c3 
·e 
ro c. 
Q) 
"O 

e > -O 
·c3 
ro .8 
u e 
o Q) 
º .E 
u ro 
ro · �  
- O  

ID  ro �  
u,  �  ro  
o  E ai ,:,  
N  '-  'C: 
t'. Q) - Q) 
Ql C. O _c  
.e  a> c '-  
8  V)  �  �  

o  Q)  o  
o - >  
(./)  w  e  
.  ...,  "O  c.  

>,  

ro  
·a. 

E 

� 
·e 
ro c. 
ro 

V) 
o 
N 

t'. Q) 
..o 
o 
u 

e Q) 

V) 
� Q) 
::, 
c. C'-· 

o 
c -  
0  ¡¡¡  
VJ  ·5 

Q) - ·- Q) � "O Q) 
c. V) 
E o Q) :12 

- C> .s � 
ro c. 
ro >- 

"' V) o ro ,:, 
"O o 
.!!! E 
� -O 
u u 

V) Q) 
ro - ,:, e � Q) 
Q) E 
u ro 

u V) 
j E  
.. ..:, �  

2 e 
e! 
::,  
"O  
V)  
o 
u V)  
i 
Q)  
e Q)  
e 
2 e 
ro 
E 

e 
ro 
"O  Q)  
::,  
c. 
V)  
o 
'E 

� 
V)  
o 

Q)  
::,  

cr 
C'-· 

ro "' � ro 
ro "' e. o  V)  �  
Q)  .2  
e  ro  
o  u  

·u u, 

ro ID 
ro § 
U) · c3  
e  ro  
·- - >, V) 
ro ID I v, 

·V� 

r-- 

co 
o, 

co 
<O 
o, 

O> 
<O 
o, 

<O 
a.: 

:: "'" 
co 11.. 

o, 

r- 

e, 

N 
,...: 
o, 

N 
,...: 
o, 

'V co 
r-- • 
o, 11.. 



en 

"' 

(/) (/) 
o Q) 

e 
19 ·§  
ro  u  
.b  Q)  
e  c.  o  (/)  
u  e  

o  o  
- .n  
e  ro  

-� u 
E ro 

·u -ro Q) � • 
- ro "' .n > ro 
l9 a., E 
U) =  U)  

a,  e  E  
w  ·� rn 

·V rr ro 

• Q) 
.g "O 
ro "' N O  

·- - ro ·e 
·- u u (/) Q) Q) 
c. (/) 
(/) Q) 

� E 
·e .E 
ro e 
C ·   'C -ffl Q) � 
Q) � 
> o 

sx 
e ro :::, Q) 
Q) >, 

"O (/) 
Q) 

(/) - o �  
:§ 00 

� � 
u, · c  

- 

(/)  
ro  

"O  ro  
·a. 

e c. ro 
ro 
e 
2 
e 
� ro 
:::, 
u 

Q) 
"O 

(/) >, o 

(/) Q) 
.9 "O 
ro o c. ""C :.¡::¡ 

"O 
2 e 
ro "' (/) 2 
a> e 

"O � 
- o e 

·¡:: Q) 

ro "' -� o � e 
2 · 0  Q)  �  
>  o  

�  -� e p.. 
Ll :::, c CO �  c. 
o m - � 

w ro .  ..., c. 

Q)  
- e Q)  
E 
ro 
� Q)  
(/)  

(/)  Q)  
"O ro 
"O Q)  
E � 

� 
e Q)  
e o 
u 
(/)  
o 

"O ro 
e o ·¡:; 
ro 
� 

(/) 
ro 
E 
_g¡ 
.n 

e c. 
r-- 

ro "' 
� J!? 
:.¡::¡ .e 
e ·w 
Q) · 

"O E 
- (/) 

,...:.. ro 
� .b 

e 
1\1 c. 

Q) 
(/) 

>, 

g 
o 
>, 

Q) 
- e ro c. 
:::, 

u o 
e 
:::, 

� 
- e Q) 
e -o ·¡:; 
ro 

.t:l 

.s 
·g- o 

o ::> "O 
s: C'· ...J � 
Q) o <( (/) 

""O ""O in ""O 
e W :::, a> 

U) .E ""C 
E ro º �  
.!= e O a> 
u ro ;::: i:, 
Q) - ... 
'- U <( O  
U)  �  z  ·e: 

o c i:2 �  
e  �  W  ·ca> 

1- - .!!! "O Q) 
O >. UJ >  
ro  e  >  
>  ro  z  
Q)  ·a. <( 
en E ..1 
·-..l= a. w 

e Q) 
:e 
>, 

o 
"O 
-o 
(/) 

o 
s: 
u Q) 
e 
:::, 

Q) 

Q) 

e 
c. 
Q) 
(/) 

ro 
"O 
·¡:: Q) 
s: 

- "O ro 
"O Q) 

E 
� 
e 
Q) 
ro 
o 
;:: 
·¡:: Q) 
:::, 
cr Q) 
� e 
Q) o 

"O "O 
o ro 
"' e ro o 
u s: 

u 
c -  

w  8  .  ...,  ro  

e  o  
(/)  

2  
e  
Q)  
E  

�  
:::,  

ü  
2  
-  (/)  
Q)  

e  -o  
Ti ro 
N C'· 
== U) 
.l'l o 
·- u c. Q) 
(/) (/) 

_g >, 

Q) (/) 
"O .g 
"' ro o .Q> 
- � e .n 
·u cu 
� (/) 
(/) o 
o :2 

...J -o . ..., (/) 

o 
·¡:: 
ro 
e 

·¡:: 
Q) 
j 
o 
·¡¡;- 
(/) 
e 
8 e Q) 

(/) 
o 

(/) 
o 

(/) 
o 
e Q) 
E 

Q) 
"O 
(/) 

.9 
e 
-� 

ro <'- 
e 

e -o 
ro ·u ,:::, ro 
ro - �  
> -  Q)  ro  
-  Q)  ·a. 

en � 
. ..., .s:::. 

(/) 
o 

"O ro 
e 
O> 
(/) Q) <'· 

"O (/) o 
e -o -� -o ro 

·u e "'O 
ro o 
-� ·v; ro 
ro a, rn 
.� >. Q.) 

g. U) o 
o o � 
s: E Q) Q) (/) 
"O - o 
"' e i:, o Q) 
- (/) 
-� o 
u "O 
� ID 
e u 

ro "' e o 
.s a:; 
� "O 
o o c. "O o ro � "O  c.._ 
Q) :::, 
en u 
• ..., Q) 

z 
·O 

(.J 

� 
..1 

� 
a. 
(/) 

o 
J: 

w 
o 

(/) 

� 
z 
- (.J 
w 
o:: 

o 
(/) 
:::, 

e 
Q) 
:::, 

E 
ti Q) 
Q) 
:::, 
tr 

(/) 
o 
.!2 
- :::, 
-<U c. ro � 
-'\! o 
e 

(/) 

8 
<Í 
:e 
:.::; 

e ro 

o 
o 
(/) 

Q) 

e o 
u 

(/) 
o 
u 
:g 
-<U c. 
� 
2 

(/) 

8 
� C'· :8 

o :e 
º e :.¡::¡  ·e a> e 
ro ·- ro 
e E 

:.¡::¡ 'ü Q) :::, Q) "O � � 
o u 
(/) Q) 
:::, � 
- 1\1 Q) :::, Q) 
Q) -� 

(/) :=: 00 
O E a> 
(.J � Q) 
¡:: 2i "O 
o o 

Q) � 
Cll (/) (/) -o 
¡:: o c. 
z z e 
<( . ..., c. 

T" 

co 
a. 

CXJ 
e, 

N 

CXJ 
a, 

N 

co 
a. 

N 

CXJ 
o, 

N 

N 

CXJ 
o, 

N 

N 
CXJ 
o, 

('") 

N 
eo 
o, 

'<t 

N 

CXJ 
o, 

� 
"? ('") 
co CXJ 
a. o, 

N M 
N 
.,.; 

CXJ 
o, 

('") 
('") 

CXJ 
o, 



o 

<O 

Q) 
- C'· 
w (/) 

º º  Q)  "O  
....  "'  e  e  
'cñ o 
Q) ' ü  

"O  "'  >,  Q)  �  
"' (/)  ·- o a. __ 
E 5 

(/) Q) Q) (/) u 
· V �  

·º >, u (/) 
� �  "O  o  
w  ·u 

e "' :, ro 
Q) ciÍ 
c .�  
Q)  (/)  
E  .Jll  
"' (/)  
oí  "'  -  "O  a.  o  
E   o c  
u  o  

"'  u  ·- Q) 
u   
nl  e  >  Q)  
a,  E  
(/)  2  
Q)  §  
:,  · xr e o Q) u 
e. O  
E  E  
Q)  -� 

i:ñ E 

ro 
(/) 
g? 

:;:¡ 

"' � 
(/) 

"' "O 
2 e Q) 
E Q) 
a. 
E 
Q) 
(/) 

"' "O 
2 ' e Q) o (',, 
E C � :, Q) "O 
s E ·-u"' 

"O 'ü (/) Q) (/) 
"' .o Q) u (/J ro ro 
:e ro - E  
O  f6'  �  e  
a.  a.  w  ro  
Q)  Q)  "O  Q)  
-e  "O  ca  -o  
Q)  -  N  C  
C fJ'J O Q) -O  
o  ro  L..  ·- · 
a. :-:: e a. oo 
"' .!!! o E a, -o > ü ::J CJ  
(/)w 

_ 
,- N C") "'l:t°  

C'· 
(/) 

o e 
-� 
o a. 
(/) 

� Q) 
Q) 

"O 
o 
s: u 
"' a. 
(/) Q) 

"O 
Q) 

"O (/) 
5 <  
c.  (!)  
Q)  <  
u  ...1  
�  D.  

e  w  
a,  e  

"O  ..J  
2 o  
"'  a::  E  I-  
n,  z  

"'  o  u  u  

e >  :,  
E W  
o Z  
u w  

Q)  (!)  
(/)  
.  ..:,  :e  

Q)  .!!1  

Q)  Q)  
(/)  (/)  
·..:> 

- ai 
2 t:: o o � a. 
"' (/) · - e  

:,  "' O) �  

"'  -  
"'  -  e  a,  
:,  Q)  
"' e  
O) "'  e  �  Q)  :,  
e  -o  
o  -  u  >,  
Q)  o  :,  "O  
CT  nl  

-  o  e  e  a,  ·- "O 
u ·   �  u  
o  u  C'-· 
a. "' (/) 
e - .g 
:, "' "' � E .o 
rJ ·e e 
.;:::: ro a. 
·e ro 
u o 

"' E g¡ (/) o - 

"' u "' E 
"' "' ·- ·- ..... e 
> "' "' ffi � C/J 

Q) >..Q (/) Q) 
º � "O  
-o  ¡¡::  ro  
e · -  i.....  

ro  e ro  :,  Q)  a.  
ü :s!  �  

�  

"'  e  
-  e  
o  u  
.:::  

"'  3  Q)  
Q)  

"O  
"O  
"'  :Q  
(/)  

�  Q)  
e  

"'  
"'  (/)  
Q)  

'º  (/)  
e  Q)  
(/)  
�  Q)  
(/)  
e  
�  (/)  ciÍ  

(/)  Q)  
o  :,  
z  E  
o  i  
o  
N  g¡  
w "" Q ('- ,  
e ü  ro 

� 2 ...J ::J Q)  
- c o -g c  
fJ'J  !?  a:  L..  o  
n, a> ¡... P - E  
-g E z  :g ro  
1- o 0 ...1 "'  
.  ....,  u  u  ..  ...,Jg 

o e e ro 
o :, �  e  
-c ro a.  o  
rn -o _  �  

t,  Q)  ro  a>  
o  ::::,  o  a.(',. 
u u l... o 
- ro  E  a · c  

Q)  Q)  ·"'- a. "' .::, 
ro "' E  o c  
o · ....> _  "Euº U _: a,  .  
m ro  � � .Q  

E �  e  c i.... o  i....  m �  a> º a.  � -o �  
V,  C  l...  X  ....,  
ro o º  a,  o ti  

..,....  ......  u  e  
.::: e e >, Q) ·- 
"O Q) ·- (/) :::, o 
o ·e Q) ro u -o 
E ro (/)  E  ro  

t  Q) ID e>  
_ º >,  -  -  o  a.  __ e e '" 

E o m g 
"' E ·e: "' a, 

·- 0 ro ro en 

ro u - �  ·� � .g 
.o l... - ....... 

·e m 2 ·"'- "' "' u e 
ro e <l> � = ·e 
= e > n, O. Q)  
Q)  -e  -  a.  ro  ID  
,:, � a>  u, c >  
ro  x  e  w  o"' ai 

·u Q) o e 
c: Q) U  O  Q)  

� ª" �  · g � 5-  
>  0 C' · � 0 1...  
a>  tn .;:: "O  e  'ü � 
1... t'CI Q) :::,  u  
a, a.>  -  (/)  o  
..o w c ro rn � c  
ro  a.  -o  v,  e  ro  
..e  ·- a> e 

c u -a ro  Q)  u  -  
-o  ui  ro  .Q g 
o - �  Q)  ro  e  
�  �  "'C  .s 8 
º º c <Ü QJ  
e  en  ro  .....  (/)  -  -  Q)  UJ  .,,,  a.  >  .  ..:,  

II)  

co  
a,  

II)  

OJ  

o,  

N  
II)  

OJ  

o,  

N  

O)  

o,  



ro e ::, 
e o 

C-· o 
e o 
-o "O 
'8 a 
� ·5 

-� g 
Q) 

"O "' 
», o 
ro � 
N Q) Q) o 

·a. VJ 

E o 

...J 

< 
o 

·s;: 
z 
w 

� 
< 
c. 

w 
::, 

o 
a:: 
< 
m 

:::!: 
w 

"' 
"' � Q) 
l) 

"' e o Q) 
"O "' "' o -� "'C 
"' � Q) 
e u 

Q) "' e o Q) - 
:;:; >, 

e "' 
"' "' · E -  c  Q)  Q)  
(/)  ·e: 
o ::, 
z ffi . ..., e_ 

"' o 
...J 
. ..., 

"' 8 
"' C-· e � e 
� -o Q) Q) · 

e > u 
Q) U) � 
e o =  
(1),  -  "'  :.::::;  o �  
e  >  e_  a::º 
"' - "' E "' o "' .r::. w 
Q> vf Ql O 
(/) o "O <C 
.9 "E (/) ¡....< 
e a> o 

-� º e ::;]: 
E "' ·¡¡ 

·o º � 
� 
l) 

C-· "' 
"' "' Q) 
.o .; 
.l9 o 
"' "" Q) ::, 
"' "O 
o "' e_ 
2 C) 

"' o 
ro o, 

e ro 
"' ::, 
Q) 

"' o 
- e Q) 
E 
o e 
E o- m 

e "' "' ,:::, o o 
C) 'E 'E 
e a> a>u 

· e º  

e  "'  w .2  .  ...,  ro  

�  ro  e,  

"'  o  
,e ro 
o 

� ro 
-� 
-� 
E 

> 

º ·¡¡, 
e ro 
E 
e Q) 
::, 
.o 
Q) 
Q) 
::, 
e- � 
ro � 
::, C-· 
C) o 
Q) "O 
(/) :.:::;; 

ro a> "' C-· ro E 0ro ro � o 
e ro ..... :_

0.: o e, o, 
u 0 E -Q>  
�  E  8  a,  
rn  o  ro  (/)  
rn u a, ro  
-g  ro  >  ffi  
>, C Q) U  ro  o  oo  ·a. 
..... � o 
S a> e 
·o a. en 

o Q) o 
(/) e -� 
e - � �  
�  �  g_  
::,  ::,  "'  
e-  "'  o  ro  e  -  
e-,  o  Q)  o  "O  o  ro  �  
u  -  ro  
e  e  -  -ro  Q)  "'  ::,  ::,  Q)  
o  o  ái  
·V Q) · 

so .o 
� ·V Q) 

.8 e Q) 
E 

·¡¡ 
o e o 
hl 
�-  

º  Q)  ,l=  

o-,  
º  �  "O  o  
c   Q)  ro  
»,  l)  

� o  o  e,  
-� (/) 
- -Q)  � 
"' - o "' "O Q)  
iü vj 
o Q)  

ro 
:g E 

o e ro 

Q)  
"O 

� 
Jg 
"' o 
E Q)  
"O 
Q)  

"O Q)  
::,  
"-e-· 
o "' - ro e a> Q) � ·- -ro 

_!;; "' o Q) 
� e  .o  Q)  
S  ·5 
"' C) Q) 'ü; 

w "' . ..., ro 

e Q) 
2 e 
2 Q) e, 
E 
8 
ro e o 
e Q) o, 
e 
8 
.l9 e Q) 
::, 
o 
Q) 
::, 
e- 

e 
8 

e ro 
e o 

-� C"-· 
o, "' 
"' .Q 
e: =  ·- e 
Q) s: 

Cf) g 
• ..., l) 

"' ro 
� Q) 
o 

"' ro 

"' o 

e Q) 

ro 
·¡¡ 
e ro 
ü ro 

ro 
� 'ü ro e e_ Q) 

C-· ::, 
"' ro u 
.g ü i � -  Q)  ro  
o  �  

N  O  

"'  Q)  c-,  
º  >  ro  .,.  .E 
"' e o ::, 

"O 
.8 

ro 
ro 
E 

� 

ro 
·¡¡ 
e Q) 

"O 
-� 

"' ro "O ·¡: 
Q) 
s: 

o 
"O ::, 
ro 
"' 

"' o e Q) 
� E 
C   
O  ro  

'ü - 
l) o 
Q) - 

o a. � 
ül � -¡� ·- ro 
z Q) - 
-e Cf) g, 
:::!: . -o ro 

>- ro 
0 -  

"0  �  
ro  ro  
�  e_  
e  a>  o  ·ro 
u e o Q) "O � ro u 

.9- e ::, o 
e- o 

Q) - . ro 
"' · º � "O - 
ai > 
l) 

"' ni o _!;; ::, Q) 
"' "O (1) ü ..... 

-e ro .9 
c m  := e  

-  :e  Q)  
-� .§ (/) .E 
E e>a> g_ ·oro 
ro 

·--. CI) ro - o � ro 
ro 2  � w  
s  s  er = -e ·- -e m 
m ro [ � o o ..... - :::, Q) 
m C'· cr u 
o rn o  a,  
o  �  "'C  -ro  .g 
·e: ro ..... ro 
ro ffl N  UJ  

::,  a>  ro  m  2  
o  "'  U)  "'C  o  

Q)  -  ·¡;: � 
> e �  �  e  
§ � � � :J e-- .  
>..f; -� > >. ro 
� § � ¡¡:¡ � g  
.  ....:,  (/)  =  .  ...,  ·.J "'O 

», 

º "O 
� 
ro 
l) 

t 
{l 

� e_ 
ro 
- e Q) 
E 
� Q) 
> 

� Q) 
::, 

[ 

"' � 
"' ·5 
Q) 

"O 
e ro 
e_ 
Q) 
. ..., 

óC"-· 
E 2  ·- e .� ro 
E hl 
º 'E  §  ¡¡;  

o  �  

(")  
Ol  

a.  

....  

o;  
e,  

U)  

Ol  

o,  

o  �  
o.:  

�  N  

N  N  

ci  ci  
a.  

•  



• 

N 

<D 

en 
o 

en 
Q) 
ro 
E 
e: 
ro 

Q) 
"O C'· 

o 
co ·e 

e m  Q)  Q)  
u  u  
ro  a,  

e:  
o  en  
ai  Q)  

"O  o  
ro  -o  
-  e  ro  ro  
E  ::,  

u  

QJ  en  
-o  ro  

"O  
ro  

-5  ·a. 

ts � 
ro a. 

E �  
.E  ro  
e �  

"O  

i �  
·u co 
� E 

o � - 
� �  
:,  o  

"O  "O  
e  ro  
a.  :;j  
-  {¡  
ui  Q)  
.  ..,  �  

..,  

T"  

a.  

N  

N  
T"  

o,  

C'· 
en 
o 

"O 
ro 
..e: 
u Q) 
a. 
en 
o 
en 

en QJ 
Q) "O 

g;! e: 
·e ro 

a. 
en 
o e: ..e: ::, 
u C'· 

:.a co .8 
a> O e 
::, t: .� 
o- ro E 

en · a, Q) u 
"O "O Q) 

en QJ .o 

º > º rn !9  en  en  
CI)  �  �  {/)- (l) 

o E a, - 
e c: - a,  
<(  

en  QJ  .o  -o  
o  !9  o  

u  Q)  >, Q. "0  
a,  ro  

CI)  "O  "'O  u  O)  

llJ >, CU CO \...  
..J  -o  ro  
<  en  -  r.n  e:º 

Q) co Q) Q) 
� t: t: "" 

a, o E o 
� E E := " �  
> cn a> � . �  
en  co  -u  -  W  
o  (/)  (/)  Q)  QJ  
e  ro  ID  "O  >  
� :S � co w  

w  e  s  e  

ffi -a � · g s  
s  _g  -  Q)  :8- 
u -� e O .� 

0(/) U O> CU a. a.  
< � _g c e �  
ti)  >ro e: a, a. l 
o o --

00
.....J  

C
a> u c c  

Q)  -O  :::>  
o::  a,  a,  E  ·a (/) 
W cn cn ::, u W  
u  .  ..,  .  ..,  ro  ro  O::  

T"  

T"  

o,  

Q)  
"O  e  
e:  en  

-O  Q)  
·- ro 
M E  e: ·   ·- e: 
u ro 
e en 
ro .Q 

...J Q) 
-o o 

C'· 
o 
..e: 
u 
ro 
a. 
en 
Q) 

"O 

T" T" 

T" 

o, o, 

� 
Q) o 
QJ N 

e ro � � 
::, §;, 
-o ro 
o E 
o en 

·� � 
a. e: 
en en 

$ � 
� E .� � 

·5 (/) 
CT ro 
e: 

e- � 
en - 
� e: ro 
_g .� 
U> � 
2 ::, 
e: Q) 
-ro en 
::, o 
ü Z  

·� '" 

en 
o e: 
Q) 
E 
en 
o 
� 
o 
a. 

T" 

T" 

o, 

� 
Q) 
en 
ro 
o 

·� 
a. 

� 
..e: 
N 
T" 

� 
ro 
u 
¡¡:: 
·e 
u 
ro 
en 
ro 

:!l 
"E 
Q) 
u 

en 
o 

o 
e: 
::, 

>, 
ro 
e: 
Q) o 
e: en 
Q) o 
e: "O 
o rl 
a.¡¡:: 
a, ·e 
en M . .., en 


