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RESUMEN
La carne porcina es la de mayor consumo en el mundo; en la Argentina tiene baja incidencia en 

el consumo total de carnes, especialmente en estado fresco. Se carece de antecedentes publicados para 
determinar las causas culturales y/o de information que provocan este comportamiento. Se realizo una 
encuesta de opinion sobre preferencias en el consumo de carnes, utilizando el Muestreo Aleatorio 
Estratificado con muestras de la poblacion de la Facultad de Agronomia (UBA). No se observaron 
diferencias entre sexos y origen para el bajo consumo ni en el tipo de carne preferida. En lo que se 
refiere a carne fresca de cerdo, los cortes mas aptos para ser asados son los de mayor election. Existe 
un alto grado de desconocimiento y/o desinformacion respecto de las causas del bajo consumo de 
carne porcina. Si bien el precio condiciona el consumo de esta carne, se pagaria mas cuando la calidad 
nutricional, la sanidad y origen del producto estuvieran asegurados.

Palabras clave. Consumo de carne porcina. Encuesta. Argentina.

CONSUMPTION OF PORK MEAT IN ARGENTINA:
A survey on a selected population

SUMMARY
Pork meat shows the highest consumption rates in the world. However, in Argentina it has a low 

incidence on the total meat consumption, especially when fresh. There is no published data about the 
cultural or informational reasons that support this attitude. An opinion survey about meat consumption 
preferences has been carried out using the Stratified Random Sampling with samples from the School 
of Agronomy (UBA) population. No differences were observed for either the low consumption or the 
prefered kind of meat between sex and origin. With reference to fresh pork meat, those cuts most 
suitable for the grill are the favorite ones. There is a high rate of ignorance and/or misinformation with 
respect to the causes that explain the low consumption of pork meat. Although pricing conditions meat 
consumption, people seem to be willing to pay a higher price when the nutritional and healthy 
conditions together with the origin of the products are ensured.
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en el m undo en el añ o 2000 , casi el 40%  es de carne  
INTRODUCCION Y ANTECEDENTES porcina  (C uadro  N° 1).

L a carne  p o rc ina  se carac te riza  a n ivel m undial En el m ism o sentido, se corresponde su consum o
por ser la de m ayo r p ro d u c tio n  y consum o. Sobre y su tasa  de c rec im ien to  en perm anen te  e v o lu tio n
233 ,2  m illones de toneladas de carnes producidas (FA O Stat, 2000).
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M ien tras que los p a ises d esarro llados m uestran  
un consum o de esta  carne  m uy e levado , la U nion 
E u ropea  con 45 k g /cap ita /añ o y los E stados U nidos 
de N o rteam erica  y C anada  con  32 kg /cap ita  por 
ano, el consum o en la A rgen tina  oscila  los 7 kg /ca
p ita /ano  (C uadro  N° 2) (F A O S tat, 2000; Sagpya, 
2000), d estinando  el 95%  com o m ateria  prim a para 
la industria  de fiam bres, chacinados y em butidos y 
el 5%  para  consum o en fresco  (M edan , 1993). E sta  
p re fe renc ia  en la fo rm a de consum o hace que la 
carne po rc ina  no co n stituya  un alim en to  sustitu tivo  
de la carne  vacuna (D e C aro  e t a l. , 1997).

N o obstante, la A rgentina es un im portante con- 
sum idor de carnes rojas y aviar, su patron de consum o 
difiere m ucho del patron m undial (C uadro N° 3).

L a dem anda  argen tina  es de tipo  inelastica . A 
causa  de una im portan te  d ism inucion  en el stock 
nacional, se vio in sa tisfecha  y fue com pensada a 
traves de una c rec ien te  im portac ion  desde  el ano 
1991 y p rinc ipa lm en te  con p roductos p roven ien tes 
de B rasil (D e C aro  e t a l . , 1997).

E s de destacar que la A rgen tina  cuen ta  desde  
1995 con un sistem a de tip ificac ion  de reses por 
calidad  expresado  en porcen ta je  de carne  m agra. El 
m ism o, la carac teriza  den tro  de Sudam erica.

Por otra parte, existieron reiterados intentos lo
cales para aum entar el consum o de carne fresca, 
infructuosos en parte por la relacion  de precios fa
vorable hacia la carne vacuna pero, p rincipalm ente 
por otra causas relacionadas con patrones culturales 
y/o inform acion erronea de la poblacion (Sagpya, 
2001).

E n la A rgentina hay poca inform acion disponible 
que exprese  la percepcion  del consum ido r sobre la 
carne  de cerdo. L a  A sociac ion  A rgen tina  de P ro- 
ductores de Porc inos y la S ecre ta ria de A gricu ltu ra , 
G anaderfa y A lim en tacion  de la N acion  tienen 
p rev istos nuevas acciones de p rom ocion  (A A P P  y 
Sagpya, 2001).

M e C orm ick , 2000  sin d eta llar el tam año de la 
pob lac ion  encuestada, com para  la percepcion  de 
los consum idores (C uadro  N° 4).

E n B rasil, se o rganizo  una encuesta  de op in ion  
en una pob lacion  de 222 personas de la U niversidad  
de F lo rianopolis. El C uadro  N° 5 m uestra  las res- 
puestas que re lac ionan  el tipo  de carne  con el con- 
cep to  de salud.

L as p rincipales p reocupaciones re lac ionadas 
con el consum o de carne  porc ina , su rg idas en la 
m encionada encuesta , son: la transm ision  de enfer- 
m edades y el alto  con ten ido  de co lestero l. E n  m e- 
nor m edida se m encionan: la c o n tam in a tio n  con 
antibioticos, el m altrato  de los anim ales, p rod u c tio n  
de sustancias nocivas para  el am bien te  y que la ca r
ne es g rasa (P inheiro  M achado , 2000).

E n vista de que se carece de an tecedentes publi- 
cados para determ inar las causas culturales y/o de 
inform acion que hacen que el consum idor argentino
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considere  m uy poco a la carne porcina en su d ieta, 
e specia lm en te  en carne  fresca  para  la  cual se p revee  
un alto potencial de dem anda, se realizo una encuesta 
de op in ion  en una  m uestra  de la pob lac ion  de la 
Facultad  de A gronom ia de la U niversidad de B uenos 
A ires, llevado  a cabo  por a lum nos que cu rsaron  la 
asignatu ra  P rod u cc io n  P o rc ina  de la carrera  de 
Ingen ieria  A g ronom ica  y sus docentes.

M A TER IA LES Y M ETOD OS
El modelode encuesta utilizado, fue creado para este 

trabajo y relevo los siguientes datos filiatorios: edad, 
sexo, cantidad de integrantes por fam ilia y ocupacion. Se 
pregun to sobre: tipo de carne de consumo mas frecuente, 
causas por las que no se consume cerdo, cortes de cerdo 
que consume, frecuencia de consumo, actitud frente a 
productos originados sin el empleo de drogas y con un 
trato humanitario de los animales.

Las encuestas fueron realizadas sobre muestras del 
listado total de los docentes y no docentes de la FAUB A.

El metodo estadistico utilizado en el diseno de la en
cuesta, fue el de Muestreo Aleatorio Estratificado. Los 
estratos de los cuales se obtuvieron las muestras fueron 
tres: el primero correspondio a los docentes de la FAUB A, 
el segundo al personal no docente, y el tercero si los es- 
tudiantes de la Facultad.

El tamano de la muestra se calculo para un limite de 
0,04 del error de estimation (B), y la varianzapoblacional 
fue calculada por pi.qi, donde pi es la proportion po- 
blacional del consumo de carne fresca de cerdo esperada 
a priori de los estratos /. Como no se tenia informacion 
a priori se partio de un valor constante para todos los 
estratos (p.= p= 0,4). La asignacion de la muestra a los 
estratos fue proportional al tamano del estrato. La fraction 
de observaciones del estrato 1 (docentes) fue igual a 
0,16; del estrato 2 (no docentes) fue igual a 0,08; y del 
estrato 3 (alumnos) fue igual a 0,76. La poblacion estuvo 
constituida por 3.627 personas.

El tamano de la muestra calculado fue de 341 encues
tas distiibuidas entre los estratos de la siguiente manera: 
docentes 53, no docentes 28, y alumnos 260.

Mediante el sistema SAS (SAS, 1991) se seleccio- 
naron al azar las personas a encuestar para cada estrato. 
En caso de no encontrarse a la persona indicada por este 
sistema se hizo la encuesta a una persona perteneciente 
al mismo Departamento, durante los meses de abril y 
mayo de 2001. Las encuestas a los alumnos se realizaron 
sobre individuos de todos los años de la carrera de Inge- 
nieria Agronomica.

Se analizo la relation entre variables categoricas 
mediante prueba de Chi-cuadrado.
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RESU LT ADOS Y D ISCUSIO N
Al ca lcu la r la  m ed ia  y desv io  estandar de la 

edad  y el num ero  de personas que com ponen  el gru- 
po fam ilia r para  los tres estra tos (docente , no do- 
cen te , a lum no) se observa  que en el estra to  1 (n= 
53) la edad  p rom ed io  es 45 anos ±  10 años y el nu 
m ero  de in teg ran tes de la fam ilia  es de 3,5 ± 1,2 
personas; en el estra to  2 (n=  28) d ichos valores son 
42 ± 1 1  anos y 3,4 ± 1 , 2  personas por fam ilia ; fi- 
nalm ente, en el estra to  3 (n= 260), la edad p rom edio  
es de 23 anos ± 4 anos y 4,5 ± 1,6 in tegran tes por 
fam ilia.

C onsiderando  en los estra tos , al sexo, la p rueba 
de C h i-cuad rado  ind ica  d ife renc ias sign ifica tivas 
en tre  e llos, d estacandose  que en el estra to  docen te  
las p ropo rc iones son sim ilares en tre  los dos sexos, 
el estra to  no d o cen te  arro ja  una m ayor p roporcion  
del sexo fem en ino , y en el estra to  a lum nos la m ayor 
p ropo rc ion  se inv ierte ; en el to tal de la m uestra  hay 
una m ay o n a  de sexo  m ascu lino  (60%  varones y 
40%  m ujeres).

Para  lugar de origen, tam bien  se encon traron  
diferencias significativas entre estratos, con m ayona  
de la C iudad  de B uenos A ires (63% ) sobre del in 
terio r (37% ).

L a relacion  orden  de p re fe renc ia  de la carne  de 
cerdo  respecto  a las o tras, considerando  para  los 
tres estratos, am bos sexos y lugar de origen (C uadro  
N° 6), se encon tro  que una sign ifica tiva  m ay o n a  la 
ubica en el tercer o cuarto  lugar. L a  p rueba de Chi 
-cuadrado  no aprecio  d iferencias en tre  estra tos , se
xo u origen.

T am bien  se re lac iono  la can tidad  de personas 
de cada estrato  con las p re fe renc ias por c inco  tipos 
de carne (C uadro  N° 7), ap rec iandose  que en tre  el 
78 y 94% , den tro  de cada  estra to  e lig io  en p rim er 
lugar a la carne  vacuna.

Al considerar el sexo y lugar de o rigen , se ob- 
tuvo una respuesta  sim ilar al caso  an terio r prefi- 
riendo  en m ayor p o rcen ta je  la carne  vacuna y con 
valores m uy sim ilares (en tre  el 87%  y 94%  segun 
el sexo y 88%  y 96%  segun el lugar de nacim ien to).
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N o se observo  d iferencia  en tre  estratos, respecto  
de los co rtes p o rc inos m as consum idos, siendo, por 
o rd en  d e  e le c c io n : m a n ta  (3 0 ,2 1 % ), p e c h ito  
(26,69% ), costillas (17 ,60% ), m atam bre  (10 ,26% ), 
bond io la  (8 ,80% ) y o tros o no con testa  el 6 ,45% .

P regun tados los in teg ran tes de los d is tin tos e s
tratos la razon  p rincipal del ba jo  consum o de carne 
de cerdo , considerando  su con ten ido  en colestero l, 
aspectos re lig io sos, p rec ios, sabor, d ificu ltad  en la 
coccion , p resen c ia  de triqu inosis , o tros m otivos y 
no sabe; la m ayo ria  con testo  que ese reducido  
consum o se d eb ia a o tros m otivos (29 ,5% ), o que 
desconoc ia  la razon  (14,4% ). E l segundo aspecto  
negativo  en la co n s id e ra tio n  fue el prec io  (24 ,4% ), 
luego el sabor (14 ,1% ), con ten ido  en colesterol 
(12 ,8% ), d ificu ltades de coccion  (4 ,2% ) y 0,6%  
por aspectos re lig iosos.

F inalm en te , se observo  que el 62%  de las per
sonas estarfan  d ispuestas a pagar m ayor prec io  por 
carne  p roven ien te  de an im ates fibres de d rogas y 
c riados adecuadam en te , siendo  m as m arcado  en el 
estra to  docente . D en tro  del 27%  que no estaria  dis- 
puesto , la  m ayor p arte  co rresponde  al estra to  no 
docente .

sobre tem as relacionados con el consum o de carne 
porcina, se puede conclu ir que:

1. Pese a las d iferencias de edad entre estratos 
no se observan diferencias entre sexo y origen, 
y tam poco en las razones expuestas para  el 
bajo consum o ni preferencias.

2. C uando se consum e cerdo, existe preferencia 
por cortes que pueden asarse (pechito, m anta), 
por lo tanto con facilidad de p rep a ra tio n  y 
luego aquellos de e lab o ra tio n  al horno.

3. L a  m ayor parte de los encuestados (40,2% ) 
no han sabido expresar las causas del bajo 
consum o de carne porcina, esto  podria  estar 
indicando un alto grado de desconocim ien to  
y/o desinform acion al respecto.

4. El consum o de carne porcina dentro  de la 
d ieta fam iliar es poco frecuente.

5. Si b ien el p recio  es una variable que condi- 
ciona el consum o de carne de cerdo, el 62%  
de la m uestra  estaria d ispuesto  a pagar m as 
cuando la calidad nutricional, la sanidad y 
origen del p roducto  estuv ieran  asegurados.

CON CLU SIO NES 
Luego de haber encuestado a una m uestra extraida 

de la poblacion  de la F acu ltad  de A gronom ia de la 
U niversidad de B uenos A ires, caracterizada por un 
76%  con una m edia de 23 años y aproxim adam ente 
4 integrantes por fam ilia; 60,4%  de varones; y 63%  
d e  origen en B uenos A ires, y analizado susrespuestas
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