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RESUMEN 

El presente trabajo, basándose en cuatro puntos ( Demanda, Oferta, 

Precio y Canales de Comercialización ) tuvo por objeto definir la si-

tuación real del mercado de huevo para plato en la zona metropolitana. 

be analizaron cada uno de los factores que influyen en la Demanda, 

a saber: A) Tasa de crecimiento de población; E) Relación urbano-rural; 

C) Ingreso; D) Precio del bien a considerar; E) Distribución; V) Gustos 
Religión e Idiosincracia. 

Asimismo se encuestaron diversos hogares a fin de conocer el consu 

mo per capita en el Area Metropolitana en cada uno de los estratos so-

ciales ( Alto, Medio y Bajo ), encontrándose en el estrato social medio 

el mayor consumo per capita ( b huevos semanales ), seguidos por el es-

trato social alto ( 6.4 huevos semanales per capita ) y por el estrato 

social bajo (5.3 huevos semanales per capita), 

En el capitulo de Oferta se analizó el manejo y normalización del 

huevo para plato, así como los factores que influyen en la Oferta y 

que son: A) Costo del bien a considerar; II) Precio del bien a conside—

rar; C) Tecnologia; D) Ciclo de Producción; E) Riesgos de producción y 

P) Decisión de loe productores. 

Finalmente, en Precio y Canales de Comercialización se analizó la 
situación desventajosa en que se encuentra el productor con respecto a 

los demás intermediarios, pues mientras el productor gana $.17 en un 

kilogramo de huevo, el mayorista obtiene utilidades de 1.57, el medio 
mayorista de 1.bb y el detallista de 41.37. Concluyendo que se debe 

mantener estimulado al productor si no se quiere que buje la producción 
de huevo para plato. 
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I- INTRODUCCION 

Actualmente en mjxico la tasa, de crecimiento de población 

es de .d.9 % (9,11,18) anual,una de las tusas más altas del mun-

do, esto acarrea como consecuencia una demanda mayor de alimen-

tos y especialmente de proteína de origen animal, lo cual llevu 

al Médico Veterinario Zootecnista a realizar a menor costo y en 
el menor tiempo posible investigaciones constantes con el fin 

de aumentar la producción y que a lu vez está obligado al estu-

dio constante de sistemas de acopio, almacenaje y distribución 

que sean eficientes con el objeto de que dichos productou ten - 

gan un costo menor y en consecuencia se puedan vender a menor 

precio para hacerlos accesibles a núcleos de población de me - 

diano y bajo poder adquísitívo,los cuales forman la mayoría en 
nuestro país. 

En estudios efectuado, en el Instituto Nacional de Nutri 
ción se ha encontrado (+), que la mayoría de la alimentación 

en Creas rurales y urbanas de bajo poder adquisitivo está cone 

tituída por gramíneas,leguminosas y frutas, con un contenido 

de 2 000 calorías diarias y 54 pramos de proteína diaria de los 
cuales 9 gramos son de origen animal; y en niaoa en edad prees-

colar,menores de 5 afta, la dieta consta de 940 calorías dia - 

rias y 26 grumos de proteina,de las cuales, 7.8 gramos son de 
orígen animal. 

Los mínimos recomendados por la F.A.O. (+) para los paí-

ses en desarrollo son: de 2 500 a 4 500 calorías diarias y de 
60 a 82.5 grumos de proteína diaria,de la cual, la tercera 

(+) Puente: INUTITUTO NhUIWIAL DE NttTRICION; comunicación per-
sonal. 



p.-te debe ser de orígen axtimal,para un adulto, mientras quo 

n.,-ra un :lirio ue eoLe preescolar loe requerimiento;.1 aon: 110 

c::Icrías ,liarian por cada 2.2 Kilogramos de peso corporal y 

:“•:Lmos de proteína diaria por cada 2.2 Kilogramos ne 

peso corporal. 

Esto nos da una idea de la terrible deficiencia nutrí - 
olen,1 áe er1,11.  parte del pueblo mexicano, que se traduce en 

defIcienci, físicas-mentales, un alto grado de susceptiblli-
bad a enfermedades Je todo tipo y por ende una disminucieni 
en el rendimiento de la población económicamente activa. 

Hl huevo puede contribuir en gran parte a subsanar este 

problema, pues don huevos diarios as tamaio mediano, Batiera-

rter. t-1 5 5,3 de las necesidades orotéicas de un hombre actulic 

Kilogramos de peso, el 50 % de la lisina que requiere, 

el 40.% del triptóno,metionina,fósforo y do la vitamina "A" 

que necesite ,ademas de proveer el 32 	de los aminodcidoe a 

zurrados k14). 

Por otro lado, tenemos que la calidad protéica del hue - 
vo, medida a. través uel valor de la utilización de proteína 

nota (11.P.N.) que es una combinación de digestibilidad y va 

lor biológtco, es la mejor: Huevos 100 % U.P.N.,carne roja y 

pollo 80 %, pescado 83 %, leche 75 %,harina de soya 75 %, a- 

rroz b/ %.maíz 5u % y trigo 52 	de U.P.N. (14). 

Así pues, el huevo tiene un alto valor nutritivo y ea 

muy muy importante para el desarrollo del ser humano, de ahí 

1,4 a:Tente neceeidd de incrementar su producción y sobre todo 
hacer que dichos productos puedan ser adquiridos por mayor nd 
mero de personue,produoiendo también animales cada vez de me-
jor calidad. 

Sin embargo, es importante no descuidar los intereses del 

productor,pues si por una parte es impresionante el alto grado 
da teenificación que se ha alcanzado en lo que no refiere u 



equinos e instalaciones para la industria avícola,por otra,se ha 

descuidado oí aspecto económico-administrativo,como es la incon-

gruencia exiutente entre el precio oficial y loe costos de pro - 

ducción, causa de fracaso de muchos avicultores,ya que los últi-

mos en muchas ocasiones exceden al precio oficial vigente. 

U sea,que es importante que exista un equilibrio entre ofe-

rentes y demandantes, pues de acuerdo u la Ley Oundamental de la 

Oferta y la Demanda IZ2), al exceder lu demanda a la oferta los 

precios se incrementarán, agravando aún wle los problemas de 

desnutrición por los que atraviesa nuestro país. 

Por otra parte, si existe una producción desmedida de hue 

yo, tal y como sucedió en 1970 (24),la oferta excederá a la de 

manda.lo cual bajaría considerablemente los precios pero a su 

vez se desestimularía a los productores llegando el momento en 

que habría precios bajos pero no productos lo cual en nada bene-

ficia la situación actual áeí país. 

Dado que el presente estudio se realizó en la zona metro - 

politana del D.F.,cabe señalar que dicha zona está formada por 

16 delegaciones del D.P. y por 11 municipios del Edo. de México 
(9). 

Las 16 delep,acionee del D.P. son: 

1-Alvaro Obregón; 2-Azcapotzalco; 3-Benito Juárez; 4-Coyoacán ; 

5-Cuajimalpa1 de Morelos; 6-Cuauhtémoc; 7-Gustavo A. Madero; 8-
Iztacalco; 9-iztapalapa; 10-La Magdalena Contreras; 11-Milpa 

Alta; 12-Tlánuac; 13-Miguel Hidalgo; 14-Tlalpan; 15-Venustiano 

Carranza; 16-Xochimilco. 

Los 11 municipios del Edo. de México son: 

1-Atizaptin de Zaragoza; 2-Coacalco; 3-Cunutitlán; 4-Chimalhua 

cán; 5-Ecatepeo; 6-Naucalpan de Juárez; 7-Nozahualcóyotl; 8-La 

Paz; 9-Tlanepuntla; 10-Tultitlán y 11-Cuautitlán Izcalli el 

cual fuá oreado en el ano de 1973. 
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II-MATER1hL Y TETODO 
El naLterial utiliv.ado en Iste tr.u-jo fué el siguiente: 

a) libros 

u) tesis 

e) neriddicos 

d) revistas 

e) folletos 

f) renortes 

encuestas r~lizaaas a personas relacionadas con la producción 

y comercialización de huevo para plato, así como a consumido -
res pertenecientes u los diversos estratos sociales: 

Colonias 

Ciudad Nezahualcóyotl 	 Estrato 

santo Domingo y San rindr4s Tetepilco 	social bajo 

Narvarte 

Iton 	 Estr-to 

Alanos 	 social medio 

Lomas de Chaoultopec 

Pedregal de 3an Angel 	 Estrato 

LIC la derradura 	 social alto 

La metodología fué 1» sior,uiente: 

El anAlisis se oesarrolló en base a 	puntos: 

1- DE:m,NDA 

¿- 	GYE la` it 
3- PitWeIC 
4- Ch.timLb:i DE COrfiErICIitlilzi,CIull 



-5- 
El método de análisis en Demanda fué el siguiente: 

-Considerar los factores que influyen en lu Demanda: 

A) Tasa de crecimiento 

B) Relación urbano-rural 

C) Ingreso 

D) Precio del bien a considerar 

E) Distribución 

P) Gustos,religión e idiosincracia 

-Determinar el consumo de huevo en la zona metropolitana.Pa-

ra este fin se encuestaron 90 hogares de los diferentes estratos 

sociales (alto.medio y bajo) haciendo las siguientes preguntan: 

Ingresos por hogar; Número de miembros de la familia (cuántos 

adultos y cuántos nitios); Consumo de huevo de cada miembro y co - 

nocimiento de las propiedades nutritivas del huevo. 

El método de análisis de Oferta fué el siguiente: 

- manejo del nuevo para plato 

- Determinar si existe una normalización para el nuevo para 

plato. 

- Considerar los factores que influyen en la Oferta: 

A) Costo del bien a considerar 

B) Precio del cien a considerar 

C) Tecnología 

D) Ciclo de producción 

E) Riesgos de producción 

Y) Decisión de loa productores 

- Determinar qué Estados de la República abastecen a la zona 

metropolitana, así como la producción anual de huevo para plato. 
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En Precio la metodología fué la niguiente: 

- Considerar los aumentos de precio del nuevo desde lybu 

19d0, u fin de compararlos con los aumented de salario de lybO 

a lyd0 y poder determinar Bi ha aumentado 6 disminuido el poder 

adquisitivo para el huevo. 

Finalmente, en Canales de Comercialización e) mótodo h seguir 

fté 

- Seguir el producto huevo deudo que sale de la Pranja nauta 

que llega al consumidor a fin ue determinar los intermediarios 

que intervienen en la comercialización del huevo, así como las 

utilidades de cada uno de ellon. 



III-DESARROLLO 

1.- DEMANDA. 

¿.- OFERTA. 

3.- PRECIO. 

4.- CAMLES DE COMERCIALIZACION. 

1- D E M A N D A 

1.1- DEFINICION DE DEMANDA Y LEY FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA. 

Demanda es la cantidad de bienes y servicios que está die - 
JJesta a comprar la gente, a diferentes precios y en determina - 
do lapso (21,22). 

La demanda y el precio varían en forma inverna,es decir que 
a mayor precio menor demanda (22). 

1.2- DEMANDA EFECTIVA Y DEmANDA POTENCIAL. 

La demanda efectiva es la solicitud de bienes y servicios 
por Darte de una población con poder de compra ‘20). 

La demanda potencial está representada por aquél seátor de 

la población que tiene necesidades de bienes y servicios, pero no 

tiene poder de compra (20). 

Como se analizará más adelante, el huevo actualmente cuenta 

con una importante demanda efectiva,sobre todo si se compara con 

el resto de los productos pecuarios. 

1.3- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA. 

A) Tasa de crecimiento de población.- 

De acuerdo con las cifras preliminares del X Censo General de Po- 

blación y Vivienda, el 4 de Junio de 1980 e] país contaba con 

67 405 700 habitantes (18) ;mientras que en 1970 contábamos con 

48 225 238 habitantes (9). 



De acuerdo a la fórmula: 

Valor Final 
-1x100 (11);te 

 

Valor Inicial 

nemos que la tasa nu crecimiento del pide fué de 3.4 %, aunque ca 

be suponer que en loe primeros aflos de la década de los 70 la ta-

sa demogrdfica anual fué más alta y quo, conforme se aplicaron 

políticas orientadas a reducir el crecimiento demorrdrioo y es-

pecialmente después de que se promulgó la Ley General de robla -

clon en 1974,esta tasa se ha id0 reduciendo aho con ano(11),sin 

embargo aún tenemos una tasa muy alta. 

En la mona metropolitana tenemos que al principio de la dé-

cada contábamee con b bt3 3k4 (9), mientras que al rinal de la 

década contduamoe con 14 750 lbd (lb), lo cual signirica que la 

tasa para la zona metropolitana es de 6.1 1. 

Ademas de contar con una tasa muy alta,ia zona metropolita-

na tiene en su población una alta proporción de nifios y jóvenes; 

situación común en loa países en vías do desarrollo. 

De acuerdo al Juadro D-I tenemos que el 43.83 % de los ha - 

bitantes en el D.F. en 198u seran menores de 15 anos,mientrae 

que el 17.98 % siguiente será menor de G5 anos. 

En una población joven, el número de personas económicamen-

te activan en relativamente peque?o. Esta situación resulta no 

sólo del número de r.tnos por familia sino también por la nece - 

nidad que tiene la m,ure de permanecer en el hogar lo cual limi-

ta su empleo fuero. uel mismo para obtener ingresos adicionales 

(20). 

Así pues,en una población relativamente joven loa ingresos 

por familia seran mas oajou y deboran distribuirse entre mas 

Tusa de Crecimiento= años de  
estudio 
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miembros por familia.zsta situación afecta no sólo u loa patro-

nes de consumo sino que tamuien disminuye la oportunidad para 

el ahorro que es tan necesario para financiar el desarrollo del 

pato. 

Los patrones de consumo deben ser influidos por la edad me-

dio de la población pGrque los nihos y J6venes necesitan una die-

ta que incluye mas proteínas, mineruies y vitaminas que el resto 

de la población,lo cual nos hace ver loe exigencias de aumentar 

la producción de huevo. 

B) Relación urbano-rural : 

Al principio de la década la zona metropolitana del D.P. represen 
taba el 21.26 	de la población total klb),lo cual habla de la 

gran concentración existente en la zona metropolitana del D.P. 

Dicho fenómeno se debe, no sólo a la alta tasa de crecimien-

to, sino a la emigración de loe camPesinoo,especialmente jóvenes 

a la zona metropolitana del D.F. 

La relación urbana-rural tiene mucho :lignificado para el 

mercado do huevo para plato. Cada persona transferida del campo 

a la ciudad representa un nuevo cliente para los avicultores. 

Dicho efecto se compone de algo más que simples números ya que el 

ciudadano deja de ser consumidor rural pura constituirse en un 

consumidor urbano. 

Consume más producto:: protectores t, con más cantidad de pro-

teína) y menos bienes de consumo inferiores (carbohidratos) (22). 

Xstos cambios se relacionan con los niveles de ingreso de los ha-

bitantes urbanos y a las condiciones de trabajo de la ciudad,que 



usuu.lmente oemi..ndan una dieta muy diferente. La dieta uruun.: 
tiene menos caiorfas y mas proteínas. 

C) ln.l.reo0.- 

Anelizando £1 Cuc,oro D-a tenemos que: 
ESTRATO 

lo. 

¿o. 

jo. 
66.02 

40. 

50. 	
62.50 

63.30 
6o. 

61.31 
70. 

So. 	
58.94 

55.25 
go. 

44.90 
10o. 

47.15 
llo. 

43.01 
12o. 

130. 	 37.58 

14o. 	
34.26 

23.56 
Dichos rouultadou nos iivatran 

la primera Loy de Engel: 
" Al incrementarse el ingreso, el porcentaje 

de éste oe canali 
:la en mayor proporción bocio loe bienes y servIcioe suntuarios y 
en menor proporción necia bienes de consumo " (22). 

Luto quiere decir que conforme so 
Vh incromentundo el ingre- 

so el porcenu¿je de éste que so canalizo 	bioneo ue consumo va 
disminuyendo. y ual tenemos que en los estratos 

meta bajos se lle-
ga a comlizor hasta el 66 16 del ingreso 

en bienes de consumo(ver 
Cuadro L-1 estrato lo. 2o. 3o.) mientras quo en 

el nivel MAS AL-
TC el porcentoje de ingreso quo ne canaliza u dichos bienes es de 

CANALIZANDO A ALIMEW003 Y 
BEb1DItS 
60.92 

65.34 



sólo 23.5b 	kVer Cdaro D-2). 

En la zona metropolitana, y como promedio tenemos que el to-

tal de ingresos ei 39.0b 5f. se destina u alimentos y Debidas kl0). 
La segunda Ley de Engel dice: " Cuando se incrementa el in - 

grtalo, la cantidad demenoada pura bienes de consumo protectores 

(proteínas) se incrementa y la cantidad demandada para bienes de 

consumo inferiores (carbohidratos) disminuye " (22). Zsto quiere 

decir que al aumentar el ingreso, a pesar que dismilwye el por - 

centaje de éste que se canaliza a bienes de consumo, aumenta la 

deal.nda de los alimentos protéicos. 

Por último,y de acuerdo al Cuadro D-3'tenemos que el 65.25 

de los hogares perciben más de 4 200 pesos mensuales con lo cual 

y considerando que el hüeVO es el producto pecuario más baruto,se 

tiene una demanda efectiva muy importante para el huevo. 

D) Precio del bien a considerar.- 

De acuerdo a la Ley rundamental de la Demanda (22),e1 precio y la 

demanda varían en forma inversa, ésto significa que entre más ba-

rato sea un producto más demanda por dicho producto habrá. 

Actualmente, el huevo junto con la leche son los productos 

pecuarios más baratos, pero en el huevo además la proteína de orf 

gen animal más barata que puede obtenerse en el mercado, tal c0 - 

mo lo ilustra el Cuadro D-4. 

E) Distribución.- 

La distribución y la demanda varían en forma directu.Actualmente 

en la zona metropolitana la exintencia de mercados locales,merca-

dos sobre ruedae,expendios y estanquillos permiten una buena dis-

tribución del producto huevo para plato,lo cual incrementa la de 

manda de éste producto. 

P) Guuton, Religión e Idiosincracia.- 

Se ha observado que debido a éstos fuctores,e1 consumo de huevo 
por parte sol mexicano se he ido incrementando. 



_1L_ 

Según registrGs de L Dirección General de Avicultura (24) existe una 
demanda temporal excesiva motivada por hásitos de 

consumo del mexicano, en el,mes de noviembre. 
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~DELO D-1 

P0uLAci0“ ?cm GRopus DE EDAD EN EL D.P.(15) 

phdA 1980. 

oE1rp0 DE EDi,D 

TOTAL 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

3c-3é 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-5 

60-64 

65-69 

70-74 

75 y m1e 

POBLACION 

10 262 425 

1 804 210 

1 490 970 

1203 641 

990 624 

854 562 

814 340 

727 159 

559 843 

444 580 

353 634 

295 112 

229 479 

159 023 

129 979 

90 982 

114 281 



Rogaron 	Miles de 4 

cr 
31 7'•: ,4 	154 507 

ares 	

94 183 
Hog Miles de $ 

4201-6000+  
699 869 

2 18 935 1:1 
Hol;ares 	Miles de 

8101-10600*  
947 669 	9 299 686 

5 888 261 
Hogares 	Miles de 4 

14401-18900+  
1 133 454 18 964 899 

11 178 245 
Hogares 	Miles de 

25801-343504' 
1 151 005 34 817 459 

17 376 059 
Hogares 	Miles de 

45001-60900+  
777 612 3b 508 412 

16 588 626 
Hogares 	Miles de 

80401-108000+ 
319 520 27 040 954 

9 266 604 

4 

4 
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CUADRO D-1 

GASTO CORRIENTE MeNETARIO SEMESTRAL DE LLS HOGARES Y SU DESTINO 
PuR ESTRATOS DE INGRESO CORRIENTE MONETARIO (10). 

Total 	TotIll mi- 
hogares 	les 4 

G.C.M1  11 115 142 29b 948 482 
A y B2  11 091 045 133 4-7 23b 

Hogares 
1-4200*  

G.C.M. 1 130 2O 
A y B 

Miles de 4 

3 610 502 
2 359 350 

G.C.M. 
A y B 

G.C.M. 
A y 13 

Hogares 	Miles de $ 
6001-8100*  
744 240 5 849 786 

3 656126 
Hogares 	Miles de 4 

10801-1440U+  
G.U.M. 1 047 939 	13 333 284 
A y b 	8 174 663 

Hogares 	Miles de 4 
18901-2580u*  

G.C.M. 1 400 719 	30 354 099 
A y 13 	16 772 dlb 

Hogares 	Miles as t 
34351-45000+  

G.C.M. 	972 235 	36 390 588 
A y B 	17 112 267 

Hogarem 	Miles de 4 
60901-80400*  
469 312 	30 911 067 

11 619 035 
Hogares 	Miles de 4 

más de 108000 
G.C.M. 	2d9 638 	45 877 783 
Ay B 	10 812 375 

NOTAS: 1-GASTO CORRIENTE MONETARIO 
2- ALIMENTOS Y BEBIDAS 
+- ESTRATOS DE INGRESOS. (INGRESO SEMESTRAL) 
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Uh!Al.., qt! 1i-_i 

v:STRATOS DE INGHP:SO sEMEST:iAL EP LA ZONA UTROPOLITANA DEI D.F. 

TeTAL 
	

G 
	

$1-4200 	$ 4201-6000 $ 6001-8100 

HGARt:S ¿ 313 253 
	lb 071 	15 668 	¿5 346 

4 8101-10800 
HOGARES 63 282 

18901-25100 
HOGARES 413 230  

$ 10801-14400 
83 611 

$ 25601-34350 
397 200 

14401-18900 
185 749 

4 34351-45000 
318 274 

$ 80401-108000 
144 905 

450(11-,090c 	4 60901-80400 
HOGARES 2ó9 8u4 	193 209 

$ meta de 108001 
HOGARES 164 905 

GASTO CORRIENTE MONETARIO DE LA ZONA METROPOLITANA: 

106 548 977 

GASTO EN ALIMENTu3 Y 2iIDAS: 

41 620 8¿5 
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:ithDRO 11-4 
TOMPARACION DE COSTOS .JE LA ~PEINA DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS J ohiG,r,N hN1MAL" 

100 grumos proporcionan 
grumos proteinu (d3) 

Costo Kg. 
(+) 

Costo grumo prGteínu 

HUEVO 	12 gra. 	$ 2u.00 
LECHE EVA- 	7.9 gra. 	4' 6.00 PORADA 

(410 gra.) 

QUESO 	33.5 gre. AMARILLO 	 .? t. 9U-130.00 

PATAS DE 	20.2 gra. 
CERDO 	 $ 70.00 

QUESO 	Zd.ti gre. 	4100-120.00 CHIHUAHUA 
MIGADO 	22.9 gra. 	$ 90.00 
POLLO 	16.2 gro. 	^ ,1 75.00 

QUESO 	¿5.7 gra. 	$120-150.00 OAXAQUENO 
CHORIZO 	15.0 gro. 	$ 6O-150.00 
RES 	21.4 gra. 	$ 110.00 
MORCNGA 	b-9 gra. 	$ 50.00 
SALCHICHA 	14.2 gre. 	$ 60-100.00 
QUESO 	33.5 gra. 	4 HOLANDES 	 230.00  
JAMON 	15.4 grs. 	t110-150.00  

$ .21 

.24 

4 .26 

4 .26-.3b 

.34 

$ .34-.41 

4 .39 
$ .41 
1 .45 

$ .46-.56 

4 .50-.94 

$ .51 

$ .55-.:s3 

.5b-.70 

4 .71-.97 
4 .72 

LECHE 	3.4 gra. 	$ d.bU 
(1 litro) 

LECHE 	6.1 gra. 	$ 14.50 CONDENSADA 
(397 gra.) 

CERDO 	12.4 gra. 	90.00 

CONTINUA 



-17- 
CUADRO D-4 

100 grumos proporcionan 
gramos proteína 
JAN,ON 	15.4 :n'e. 
CERDO 	12.4 grs. 
LECHE 	10.0 gra. 
MATERN1ZABA 

(CONTINUACION) 

Contri. Kg. 

1 110-150.00 
$ 90.00 
$ 32.00 

(400 gro.) 

Uosto 
gramo proteína 

$ .71-.97 
$ .72 
1 .80 

QUESO 	9.8 gra. 
PUERCO 

$ 80-130.00 $ .81-1.32 

LONUNIZA 7.7 gro. $ 80.00 $ 1.03 
CREMA gro. $ 80-100.00 $ 2.87-j.56 

(+) PRECIU3 OBTENIDOS EN: AURRERA, GIGANTE; COMERCIAL MEXICANA, 
CONASUPO, TIENDA SAHOP y TIENDA DEL 
ISSSTE. 

Estos precios son de Septiembre-Octu-
bre de 1980. 



1.4- CONSUMO DE HUEVO EN LA ZONA METKOPOLITANA 

Se alabe que en el arca metropolitana se consume aproximada- 

mente el 51 /1, de la producción nacional (14,11). 

El último dato oficial que se tiene de consumo de huevo per 

cápitu en el Arca Metropolitana es del ano de 1977,  el cual era 

de 2d0 huevos anuales per capita (14). 

Como resulIado de las encuestas realizadas en los hogares a 

fin de conocer el consumo per capita do huevo en la zona metropoli- 

tana, se tiene que: 

Consumo per cdpita/semanaeR) 

ESTRATO SOCIAL 	ADULTOS 	NIÑOS 
( Ino-reso rensual) 

BAJO (4 1500-4 6000) 	5.3 	5.3 	ó 	No. La totalidad de 

(275.6 huevos anuales) 	loe encuestados en  

MED10(115000-$30000) 	b 	14 	4 	Si.La totalidad de 
(416 anuales) (7lb anuales) 	los encuestados de-

claró conocer las 
propiedades nutriti-
vas,de ahí que pro -
curan incluir el hue 
vo en la dieta de - 
los nidoe.E1 Z01 de 
los encuestados,en 
su mayoría personas 
de edad avanzada de-
claró controlar su 
consumo de huevo de-
bido al colesterol 
que éste contiene. 

ALT0(4100000-0500000) 6.4 	14 	4 	El 401 de los en - 
(33¿.b anuales) (72b anuales) 	cuestados controlan 

su consumo de huevo 
por su contenido en 
colesterol,sin em -
burgo reconocen sus 
propc.nutritivas. 

Miembros 	propi .a ea Conoce 4as 

familiu(R) UWirka

l 

lo" 

este sector las des 
conocía por lo cual 
no procuran un mn - 
yor consumo por par_ 
te de la población 
infantil. 
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2- ()YERTA 

2.1•- DEFIN1CION DE OFERTA Y LEY FUNDAMENTAL DE Ll. OFERTA. 

Oferta es la cantidad de bienes y servicios que están a dis-

posición demandantes a loe diferentes precios y en determinados 

momentos (22). 

La oferta y el precio varían en forma directa, es decir, que 

a mayor precio,mayor oferta. 

2.2- MANEJO DEL HUEVO. 

Todos loe productos agropecuarios son de naturaleza perece - 

dere., por lo tanto el huevo lo es, lo cual, aunado a su fragili -

dad, hacen que ue requiera de un manejo eepecial,e1 cual va desde 

que el huevo es puesto por el ave, hasta que llega al consumidor 

(+) 

Una vez que es puesto por el ave, un empleado lo extrae y lo 

coloca en canastillas de, alambre. Esto es con el fin de que se 

ventile el huevo y pierda calor, ya que ae otra manera si se pone 

en loe separadores de cartón directamente,coneerva su temperatu - 

ra de cuando fué puesto, deshidratándose mas rápidamente. 

Después de ésta operación el huevo en colocado en el alimen-

tador; el cual consta de una banda que desplaza los separadores 

con el huevo respectivo que ha sido depositado sobre este mecanis-

mo, pura llegar hasta un dispositivo que mediante succión levanta 

el producto y lo transporta hacia la entrada de la cámara de alum-

brado (transportador). 

(+) Visita a granjas de la zona de Xoohimilco y Tehuacán. 
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Después el huevo pasa sobre unos rodillos separados entre sí 

aproximadamente a 2 centímetros, éstos giran llevando el produc 

to a la cámara de alumbrado. 

La cámara de alumbrado es una caoeta protegida de la luz ex-

terior mediante una cortina, en su interior existen unos rodillos 

giratorios semejantes a los descritos anteriormente,debajo de e - 

lloe se encuentran 5 lámparas fluoreacentes de 40 watts cada una, 

que proporcionan la luz necesaria para observar el contenido y la 

apariencia externa del producto. En ¿uta lugar el empleado debe e-

liminar el huevo que no llene los requisitos debidamente .especifi-

cados, en tanto que los demás pasan ul mecanismo clasificador que 

los separa por su peso y tamaño, para que posteriormente pasen a 

diferentes secciones en donde un empleado llenará con ellos sepa-

. radores y así llenarán cejas de 360 huevos cada una. 

Las cajas pasan a ser pesadas y selladas las tapas con una 

fajilla en donde se anota el peso y número de lote. 

El siguiente paso en el manejo es el almacenamiento y conser-

vación dei producto. Esta operación se realiza en las cámaras de 

refrigeración, una vez ejecutadas las maniobras anteriores.Cada 

una de las cajas de 360 huevos son llevadas a las cámaras de re-

frigeración; ahí la estiba se lleva a efecto en columnas de 40 

cajae,separadas unos 15 centímetros las columnas entre sí,para ob-

tener en esta forma una buena ventilación. 

Las cajas poseen en loa costados unos orificios (dos en cada 

lado) que permiten la ventilación del huevo dentro de las cajas. 

Entre dos grupos de columnas (de 40 cajas cada columna) exis-

te un espacio de 80 centímetros, que sirve de paso en las mara° - 

bras de estiba, 

Las cujas están cerradas y selladas por una fajilla de papel 

que contiene anotado el peso y el número de lote,para que en 6sta 

torva pueda sor reconocida después. 
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Dentro de las cnm•ras de refrigeración existen termómetros 

y mediante ellos se verifica que la temperatura se mantenga entre 

.5 y 1.5 grados centígrados. 

Las cajas de huevo no deben estar en contacto con el suelo,oi 

no que Ese deben encontrar depositadas sobre rejas de madera. 

La humedad relativa ael medio ambiente debe ser de b4 %-85 %. 

El transporte se debe hacer en camiones refrigeradores, a tempera-

tura de 5 grados centígrados y u una humedad relativa de 70 % y u-

na buena ventilación. 

Los intermediarios deben almacenar y conservar el huevo de la 

manera arriba mencionada, además de que no se debe almacenar en lu 

gares donde haya sustancias con olores fuertes, tales como pesca -

do 6 aguarrás. (+) Una temperatura de 7 a 12 grados centígrados es 

suficiente para conservar el producto en buenas condiciones. 

2.3- NORMALIZACION. 

La normalización es el establecimiento de normas 6 especifica 

cionea uniformes de calidad, válidas en diferentes lugares y tiem-

pos, los cuales funcionan como la base pura la clasificación de 

productos en grados y clasee.(20) 

La normalización debe llenar ciertos requisitos pura hacer ú-

til su liaos 

Primeros La norma debe incluír como factores de calidad aque-

llas características que los consumidores consideran de importancia 

cuando adquieren el artículo así como la importancia relativa de 

~Luna de ellas. 

1n el caso del huevo paro plato, los factores de calidad se 
ron: tamafto del huevo, color del cascurón,limpieza del cascarón, 

forma de la yema, color de lu yema y conaintencia de las claras. 

(+) Visita a mayoristas, medio mayoristas de la Merced así como 

expendios en diferentes puntos de la ciudad. 



,Segundo: Se debe ()enervar fácilmente la variación de cada fac-

tor decisivo para que el comprador esté en capacidad de determinar 

las diferencias. 

Los factores de color,tamaño y consistencia del huevo son fit-

c•i.ente neteetables por el consumidor. 

Tercero: La norma debe dar preferencia al lenguaje del merca - 

no en vez del idiowa de la ciencia 6 teoaología.Bjemplo: huevo ro-

jo,huevo blanco,huevo dp granja y otros. 

n México, ice productos avícola:: al igual que la mayor parte 

le todos los de origen animal, carecen en la actualidad de nora 

de clasificación de acuerdo a su calidad, lo que hace que tanto 

las clases de alto poner adquisitivo, como las do escaros recursos, 

lo adquieran a precios similares sin hacer una clara diferenciación 

del articulo más representativo de consumo popular, pero que a la 

vez le impide al productor vender a diversos precios y por ende 

mejorar la calidad del producto. 

Las características que se deben tomar en cuenta para que el 

huevo tengu aceptacin en el mercado son: 

-Poma y remstencia del cascarón 

-Color del,cascarón 

-Grosor de la cámara de aire 

-Calidad de 14 clara y yema 

-Peso y tanano del huevo 

Calidad del eescarón- 

Depende de los siguientes puntos: 

-La resistencia 6 grosor del cascarón 

-Su porosidad 

-Su textura 

-Su aspecto 
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Resaltando lu dureza y resistencia del cascarón ya que es lo 

que conserva lu parte interna del huevo; cuando el cascarón es frá-

gil y delgado, huy un alto porcentaje dé huevo roto que produce 

pérdidas considerables al productor. 

El color uei cascarón depende completamente de la raza de la 

ponedora y no tiene ninguna influencia sobre la calidad nutritiva 

del huevo. En México se prefiere definitivamente el huevo de cas 

carón cuscuro 12) ; esto se debe a que en general las aman de ca 

su consideran que el huevo de cascarón blanco es producto de sa 

llinus comerciales que reciben una dieta alimentaria arti4:icial y 

que el huevo ooscur,; proviene de " gallinas de campo " las que son 

alimentadas con productos naturales y por lo tanto tienen mayor 

valor nutritivo. 

Prácticamente la totalioad del huevo consumido en las grandes 

ciudades es producido por animales comerciales a los que se les 

administra el minino tipo de alimento,por lo que no existe diferen-

cia de la calidad nutritiva en huevos de distinto color de can -

carón. 

Calidad de la cámara de aire- 

Cuando la gallina pone el huevo, dste no presenta cámara. de 

aire, pero a medida que se enfría en el medio exterior,su conte - 

nido empieza a contraerse formándose dicha cámara, la cual crece- 

rá a medida que el huevo va perdiendo humedad. 

La cámara de aire aumenta de tamailo a medida que: 

-Sea sale seco el ambiente 

-Sea mayor la temperatura donde se almacena 

-Sea mayor el tiempo de almacenado. 
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Es decir. que el tamano de la cdmaru de aire sirve corno indi - 
racrr 

	

	tiempo que ha estado almacenado el producto. Esta valora-
be hace por medio del ovoscopio. 

de la clara- 

Estd bánicamente representada por su viscosidad, la cual en un 
tor )7enétleo tse se debe cuidar al seleccionar a leul aves emplea 

c,.mo reproductoras. 

-1YewIe el ,e.árto de vista de la comercialimición, se pueden en 
contrHIr dos defectos en la clara: 
-Preeiucción de huevo con clara acuosa ("clara con agua"). Se debe 
fundamentalmente 4 la línea e.enética del animul en explotación. La 
bronquitis Infecciosa y el Newcastle también originan huevos de 

acuo3a t2). 

-ProUucción de huevo con coágulos de sangre 6 trocitos de mucosa 

("puntos; de sangre 6 puntos de carne"). Este tipo de huevo es pro-
ducida por cierta:: líneas genéticas provocando doto ai avicultor 
pérdidu de clientes, y.' que el consumidor considera que el huevo 
con coagulou ue sumre d trocitos de mucosa es un producto que ha 
estado en incubación, v que no es de nuera calidad para el conJwi.o. 

Entre :anal se diatiman los dos tipos de clara (fluida y densa) 

al romper el huevo s9bre el plato, y entre más circunscritas están 

alrededor de la yom,, la calidad del huevo sera mayor. 
Calidad de la yes- 

Se nota ul hacer la ovoscoYlia, por la sombra que la yema pro - 
yecta acure el cascarón, entre más Be distinga ésta, el huevo ten - 

drá menor calidad y entre elle difusa sea, indicará que la yema es-
tá concentreda en el huevo, indicando una mejor calidad (huevo fres 
co). Al romper el huevo sobre el plato, seta debeed Lanar forma de 
cúpula. 
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El color de la yema se debe fundamentalmente al alimento que 

consumen las aves; es decir,se deriva de los pigmentos del maíz a-

marillo,alfalfa deohidn,tada y forrajes verdes (2). 

El color de lu yema varia desde un anaranjado intenso a un a-

marillo pálico,y aún cuando se encuentran mercados para todo tipo 

de huevo, los colores amarillos son los más aceptados por el con - 

sumidor. 

Peso y tamaño del huevo- 

Se le clasifica en: 

-Chico.- pesa de 45 a 50 gramos. 

-Mediano.- pesa de 5U a 59 gramos. 

-Urande.- pesa de tO gramos en adelante. (3) 

Las maquinas que pesan y separan ,también marcan el producto, 

un negro para los chicos, verde para el mediano y rozo para el gran 

de, siendo usi 	de identificarlos por su color al envasarlos. 

Los factores que inrluyen en el turnan° del huevo son (2): 

-Edad del ave 

-nazca del ave 

-Alimentación 

-Enfermedades que haya padecido 

-Temperatura del medio umoiente 

En U.éxieu se le dd mayor importancia al tball4a0 y peso del 

huevo que a la calidad interior. 

Las normas do calidad de las grandes naciones productoras cla- 

sifican el huevo en: "AA", "A", "b" y "C".Están hechas tomanuo en 

cuenta la textura y limpieza del cuscarón,tamaño de la cámara de 

aire,firmeza e imperfecciones de lu clara y de la yema,api como la 

presencia de substancias extraBau como non las manchas de sangre, 

mucosa,oreciriento de bacterias y hongos. (3) 
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Calidad "AA".- 

El cascarón deberá estar entero,limpio,de buena textura y libre de 

aartee ásperas 6 de puntos delgados. La clara deberá ser limpia y 

firme,la yema bien centrada.La cámara de aire deberá tener un es -

peso'. máximo de 3 mm. 

Calidad "A".- 

Tendrá un cascarón entero,limpio,de buena textura y libre do par -

tea ásperas 6 puntos delgados. La cámara de aire con un espesor 

máximo de 6 mm.La clara será limpia y firme; y la yema más 6 menos 

bien centrada. 

Calidad "b".- 

Deberá tener un cascarón entero,limpio,ligeramente anormal en cuan-

to a eu forma.La cámara de aire con un espesor máximo de 9 mm. y 

sin burbujas. La clara limpia y de poca firmeza,lu yema puede es 

tar descentrada pero con bordee definidos,ligeramente aumentada y 

plana. 

Calidad "C".- 

Deberá tener un cascarón entero,anormal en cuanto u su forma,man-

chado en no más de un cuarto y sin adherenciae.La cámara de aire 

con un espesor mayor de 9 mm. con 6 sin burbujas. La clara está 
poco adherida y acuosa, la yema se encuentra descentrada con el con 

torno claro y visible, notoriamente elevada y plana,puede haber 

manchas de sangre.El huevo de ésta calidad de utiliza para la indus 

tría por lo cual no debe almacenarse. 

2.4 FACTORES gut; INFLUYEN EN La UPERTh. 

A) Costo del bien u considerar- 

Es un factor muy importante y que debo considerar el Gobierno al 

fijar el precio oficial,pues muchas veces el precio oficial en in- 



congruente con con los costos de producción dejando al productor,sobre 

todo al mediano y pequeño, en una situación desfavorable. 

hn el caso de las granjas productoras de hunvo,los costos de 

producción están ligados a la integración tecnológica,ya que en la 

medida en que 1Ns granjas sean pequeftas y trabajan como unidades 

aisladas,la contratación 6 adquisición de insumos nerti reducida y 

por lo tanto su precio será mayor,y al mismo tiempo lu implantación 

de determinada tecnologia y control estricto de las aves maneja -

das sera meto problemntica. 

Por énta razón será relativa la determinación de los costos de 

prod,:cción,ya que existirán como consecuencia de lo anterior con -

tos diferenciales,y la implantación de una política oficial ten - 

dría que considerar el número de productores y/15 el voldmen de pro-

ducción manejada do cada uno de ellos. 

El presente estudio sobre costos de producción es el resulta-

do de la ponderación realizada en un módulo de 10 000 aves prome -

dio de las existencias en el país aplicar:dolos loe; indicadores me -

dios que serán sehaladds en cada caso. 

los costes de producción que intervienen en el huevo son: (25) 

Alimento 

Mano de obra 

Agotamiento dnI ave 

ilepreciación 

Medicamentos 

Energía eléctrica 

Conservhción y mantenimiento  

Empaque y envases 

!oleteo y acarreos 

Seguros 

Comisiones y distribución 

Gustos de administración 

Impuesto y derechos 

llantos financieros (Ver cuadro0-3) 
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AL1MENTACION.- 

Como se puede ver en el Cuadro 0-3, el 

más importante de lou componentes del 

re la utilización eficaz de-éste rubro 

rubro de alimentación es el 
costo,por lo que se requis-
en la producción. 

La alimentación está dividida en dos partes: una relacionada 

con el periodo de producción y la otra con el período de manteni - 

miento.La ración de mantenimiento es un costo que se debe cubrir 

esté 6 no en puesta el ave. 

El consumo de alimento de las aves productoras de huevo, se cal-

cula en 107 rramos diario*, lo que equivale a 39 Kilogramos anuales; 
sin embargo, no todas las aves llegan al final del ciclo de vida, 

por lo tanto, el costo estará en función de la cantidad consumida y 

el índice de mortalidad (16). 

Por ello es conveniente para determinarlo, ponderarlo en el 

módulo de 10 000 aves indicado.,resultando así un consumo de 

369 689 Kilogramos, lo cual, multiplicado por el precio ponderado 

de lu tonelada de alimento y dividido entre la producción anual de 

huevos en el módulo,que es de 131 41b Kilogramos (1b),nos dará el 

costo por concento de alimentución,en un Kilogramo de huevo. 

Básicamente la alimentación en una ponedora se compone de un 

17 % con proteínas y minerales como harina de pescado,harina de 

carne,roca fosf6rica y otros. El otro 83 16 es de productos de orí -

gen agrícola dinuu,:uto de la manera que ilustra el Cuadro 0-1. 

CUADRO 0-1 (lb) 

PRODUCTO 

Sor!5o 

Soya 

Girasol 
2-1-.A, 

Alfalfa 

P41RTICIPACION :ANTRO DE LOS 
ARTICuLOS AGRICOLAS 

71.62 % 

1$.18 % 

11.87 % 

1.31 % 

.84 % 
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AGOTAM1ENTC DE leIS AVES.- 

Para estimar el agotamiento de la parvada se toma el costo ini - 

cial de la narvada a. las 24 semanas menos el valor de desecho; lo 

cual dividido entre la producción promedio de huevo anual, dura el 

costo de un Kilogramo de huevo por concepto de afrotemiento de aves. 

DEPRECIsCIOP.- 

Este rubro ee determina dividiendo la inversión inicial por con - 

ceptc, de locales, entre 15 (se considera que los locales se depre-

cian en 15 años) para sacar la amortización anuul.Esto se divide 

entre la producción anual de lu parvada y se obtiene el costo de 

producción por concepto de depreciación de locales. 

El equipo sin motor se deprecia dividiendo la inversión ini-

cial entre 10 (se considera que el equipo sin motor se deprecia en 

10 auca), obteniéndose la amortización anual.La amortizu.ción anual 

se divide entre la producción que hubo en el afta y así se obtie-

ne el costo de un Kilogramo de huevo por concepto de depreciación 

de equipo sin motor. 

El equipo con motor ce deprecia dividiendo la inversión ini - 

cial entre 5,que es el número de altos en que el equipo se depre 

era, con el fin de obtener la amortización anual.La amortización 

anual se divide entre la producción anual oon el fin de obtener el 

costo de producción por concepto de depreciación de equipo con mo-

tor. 

MANO DE OBRA.- 

El nómoro de personas requeridas por ave varia de acuerdo con los 

métodos empleados para el manejo de las uveu. 



-31- 

Se han disminuido los costos al utilizar métodos que requieren 

menor número de personas para manejar las aves al automatizar algu-

nos procesos tales como los depósitos de alimentos y bebederos. 

Se consideró para fines de este andlisie, que son necesarias 

dos personas para manejar una parvada de 10 000 aves (16). 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija los salarios Pa - 
ra loo manejadores de gallineros (Ver Cuadro P-2). 

El salario anual de los dos trabajadores dividido entre la pro-

ducción anual de huevo, dará el costo de un Kilogramo de huevo por 

concepto de mano de obra. 

MEDICAMENTOS.- 

Los problemas sanitarios que afectan a la avicultura nacional son de 

tipo infeccioso por existir grandes núcleos de población avícola,las 

principales enfermedades son: Mareck y Complejo Leucócico,Enrerme 

.ad Respiratoria Crónica,Newcastle,Salmonelosie, Bronquitis Infeccio 

a, Coccidiosis,Laringotraqueitis y Coriza. 

Existen una serie de vacunas y cuidados que permiten hacer fren 

te adecuadamente a tales enfermedades. 

En el caso de las ponedoras se emplean principalmente las vacu-

nas de Newcastle y Coriza, dosis de vermífugo y antibióticos que tie 

nen un costo para el avicultor,e1 que, considerando al Cuadro 0-2 es 
de 	1.31. 

MEDICAMENTO 

Newcastle 

Coriza 

Vermífugo 

Antibiótico 

CUADRO 0-2 (+) 

NUMERO DE APLICACIONES 	s/ urt 'D'AD 
5 	 .09 

1 	 .50 

1 	 .23 

1 	 .13 

(+) Comunicación personal con avicultores de Xoohimilco y Tehua-
cdn. 



El costo por concepto de medicamentos se obtiene multiplicup-

do el número de aves tratadae,a1 costo arriba mencionado,y después 

dividiéndolo entre la producción anual de huevo. 

ENERGIA ELECTRICA.- 

La energía eléctrica en necesaria para mantener activas a las uvea, 

requiriéndose un consumo promedio diario de 43.2 Kilowutts a un 

costo de 95 centavos aproximadamente por Kilowatt (4.). 

El costo por concepto de este rubro se obtiene dividiendo el 

consumo anual de energía entre la produoaidn anual de huevo. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.- 

Por conservación y mantenimiento de las instalaciones se estima 

el 2 % sobre la inverái6n inicial, lo cual, dividido entre la pro- 

duccién anual de huevo dará el costo por concepto de éste rubro. 

EMPAQUE Y ENVASE.- 

Bajo la consideraci6n de que la producción obtenida en el módulo 

de 10 000 aves es de 2 265 782 huevos y que cada caja de huevo con-

tiene 360 unidades, el número de cajas requerido es de 6 294,10 

cual reportard determinado costo. 

Este costo se restara al precio de reventa de dichas cajus.el 

cual, dividido entre la producción anual de huevo nos durd el costo 

por concepto de empaque y envase. 

IMPUESTOS Y DERECHOS.- 

Para calcular las erogaciones por éste concepto se tomó como base 

una existencia promedio de 9 438 (16), debido u que para pagur el 

impuesto al ingreso global do las empresas y el impuesto sobre lus 

erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la 

(+)Cuota de la C.P.E. vigente en el bimestre Octubre-Noviembre. 



direce.ón - depundf..!!ci, del eatron se cobr- de aduerdo al númure 

oe aves en explott-cien sor el acuerdo del ¿1 ae Febrero de 197O de 

la Secretaria de HaciendL4 v Credito YeUlico. 

B) Precie del bien a considerar.- 

y, como se mencionó en el inciso Z.1 al aumentar el precio del 

bien a ecns-,nerar ,.menta la otert.1,PUnto que no se debe olvivar 

ei se quiere marit,,n,r estImul,:.da la producción de determinado pro 

dueto. 

bn Julio :se 1900, la Unión Nacional de Avicultores presentó un-

te la Secretaria de. Comercio un estudio de costos de producción en 

el que se nacid notar que los miamos excedían al precio oficial vi-

eente, ya que se tenia un precio oficial de $ 19.00 al productor , 

mientras 	loS costos de producción eran de ji Cl.¿J (¿b). 

mite ést,,  sito-.clon el Estado decidió establecer una nueva es-

tructura de precios, ,a cual aparece en el Diario Oficial el ¿2 de 

Agosto de 1900 (i¿_).qued.-ndo en $ ¿3.40 el precio de venta para cl  
productor. 

Con ouJett:, 	v.1,rener érsta politi 	de precio oilci-1 pura el 

huevo, r i Geolorno fGep.li¿ó un convenio entre lu Unión Nacion..1 de 

Aviceltorea y la GONAtiOPO, a travee del cual,la empresa estutal,ga - 

rantiza el establecimiento directo del 70 % de sus necesidadue de 

sorgo, al precio o1icial de $ ¿ 450 la tonelada y les autoriza la 

importación del jo 1k,  adicional, u precio subsidiado; es decir, que 

el Gobierno le devu:Ilve al productor la cantidad que exceda los 

$ 2 450 en sus diferentes compras de importación (4). asta uitua 

ci6n ayudaba en mucho al productor va que como puede verse en el 

Cuadro 0-1 el sorra, junto con la soya representan los principales 

irwrediuntes en 1u dieta de las aves de postura. 
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Sin embargo, el presidente de lb Unión Nacional de Aviculto-. 

res,en decluraciones hechas u El Univernul (17) asegura que urp,n 

revisar lu políticr- de sonsdios, ya qua actualmente no operas pu-

ra beneficiar a los sectores más deoiles,sino a empresas tranunu 

cionales,citando el caso de las compaillas elaboradorau de alimen-

tos balanceados que reciben sorgo subsidiudo, mientrao que los 

productores que no fLrman rt'.rte dr 	sección eupecializada de 14 
CANAC1NTRA, tienen que pagar m,:.13 por euu materia prina. 

Por otra narte,por concepto de reintegración de subsidios 

las compras de sort•o, CUASUPL,  adeudu u los avicultores rala se 

300 millones, de pesos, udemas de que los tramites para obtener los 

beneficios del suosidío sun tan complicados que pocos avicUlt ,Ircz 
les pueden cumplir. 

Tres dias uespués que su autor,zó el precio oficial do $t c.40 

al rroductor, se elevó el precio de sorgo v de 1,4 pacta do soY¿-,t-

levando loe costos ue producción a $ ¿3.¿j (Ver Cuadro 0-3),situa-

ción que colocó nuevamente a 1(1,1 productores en peligro de una re-

ceeión. 

C) Tecnologia.- 

Actualmente lu Avicultura en el nubnector pecuario con mayor In -

dice de tecnifioución. 

En la actualidad, para producir un Kilogramo do huevo se nece-

sitan ¿.1 Kilogramos de aliment().En 1')5U ue requerían 4.5 Kilogra- 

mos; es decir, hubo un incremento de eficiencia del b7 	(14).(Ver 
Pigura 0-1). 

Su mas cercano competidor entre loa animJ.leu do:náuticos de con-
sumo popular os el cerdo, el cual requiere 3.y Kilogrumou de ali -

mento pura producir 1 Kilogramo do carne en pie. 

1n ése mismo ano (195u) las estirpes de aves ponedoras de nue-
vo alcanzaban u producir 130 huevos en un ciclo de postura (1Z me- 
ues). Actualmente se optienun en promedio e15 huevos por ave.(14) 
(Ver /figura 0-a). 
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La eficienci- 	z:,nversiór 	7;rotels" ver-a.e en proteína 

anicv.1 es r:.,s a1tu en 1.. prew,cción ne lecne y_nuevo (C5 

que en otros productos. 

Sin emb..r.7o, pese u datos uvanceu que han repercutido en ur 
mayor ;troasccion, lu avicultura slgue teniendo depencenci- teeno- 
lógica en :los .1spectos: material genético y equipo de incubación. 

}-cr Io ue se reflere 	material genéticz.., se Import,Ln lao 
nrorenitcras (abuelas) ligen,o y peuudau de las cuales se oatie - 

ner las rer4roanctoran (madres; mtra el apaetecimiento nacional y 

para e..port..ción. 

Los intentos que se flan realizado para llevar u cabo nrogru -
mas de :;elección :%enética tenaientes u outener lineas puras nacio-

n-lee no 2e ha materializado cedido a la Yalta de una politice 
formal de investigacien avicola por parte del septcr ptitt.cc 	a 
la falta se apoyo ael sector privado. que no juzga c..nveniente rea-
Ilzarlo,por no ser rentables a causa bel volumen de producción na-
cional (14). 

Por lo que se refiere ai equipo tic incsoación,las 1u5 empre-
use 1:P.:abatieran reLrictradas tienen un total de 71b maquinas incu - 

badorus de capacidad 	marcas divcraus, de lue cuales mas de un 
bu 	estan en oper,,Jión desde hace más de 15 arios y por lo mismo 
se hace inminente su reposición a corto plazo (14). 

Dj Ciclo de producción.- 

La producción de tv.evo, para plato,a1 igual que la mayoriu se los 

Productos agropecuarios, es be tipo estucional,report,Indose lu nvoi-

yor producción en los meneo de Enero u Junio,lo cual, provoca va - 

riaciones en lou precios, mientras que de Julio u Diciembre,meues 

en loa que nuy una bula estacional, se incrementa el precio (14). 
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Hasta el ano de 1979 no se había hecho nada concreto por par-

te del Gobierno ó de los productores para resolver ésta situación 

pero a partir de 1980 se planteó lu primera alternativa de solu-

ción a través de la instalación de una planta indautrializadora de 

huevo que manejará los excedentes estacionales y permitirá a los 

productores vender durante todo el año al precio máximo autoriza- 

El Banco Nacional de erédito Rural, S.A. otorgó un crédito de 

$ db 44b 2e4 para la construcción do ésta planta,la cual se está 

edificando en la ciudad de Querétaro, cen una captación de 4 U00 

cajas diarias (24). 

De éstas 4 000 cajas, 800 cajas se destinaran para separar ola 

ra y yema; 1 4.35 cajas se destinardn a producción de huevo en poi - 

vo y las 1 765 restantes u la producción de huevo liquido (+). 

Uon la creación de ésta planta se pretende: (+) 

-Normalizar el precio del huevo,evitando las variaciones cíclicas 

de producción. 

-Regularizar el abastecimiento de huevo en la zona metropolitana y 

el resto del pais. 

-Captación de nuevos rotos disminuyendo las mermas al productor por 

éste concento. 

-Fomentar noewis mercados de consumo para el huevo que actualmente 

se encuentran Limitados,por fultau de garantías en el producto inaus 

trial avícola. 

E) Riesgos de producción.- 

Este ractor se refiere u enfermedades y riesgos climatológicos que 

afectan la Prailacción• 

En n1 renglón de enfermedades la presencia de Tifoidea y Pulo- 

rosis aviar ha causado verdaderos estragos en la avicultura de 

(+) Comunicación personal con el Lic. Gustavo baez de la Unión 

Nacional de Avicaltorns. 



nuestro pais en el segundo semeetre de 1979 y lo que va de 1900 

(24). 

La contusión que provocó la utilización inadecuada do pro-

ductos inmunizantes, como es el caso especifico de la vacunua-9, 

ocasionó que le3os de desechar parvadas de progenitoras y re -

productoras infectadas,se hicieron diversos y múltiples intentos 

de tratamientos combinados con antibi^ticos que lo único que (lió 

como resultado tué el provocar una gran diseminación de lu entera 

medad con altas mortalidades en tan parvadas de reproductoras y 

de pollo de engorda. 

El impacto económico provocado por ésta enfermedad se retle-

3a en la falta de 450 000 reproductoras. Adeuáe,parte de la pro-

ducción de pollo proviene todavia de parvadas infectadas y por lo 

mismo,se tienen mortalidades que fluctúan entre el 15 yi y _IQ% 

(24). 

En Agosto de 1974 se reunieron en lu Dirección General oe A-

vicultura y Especies menores, un grupo de aviputólogos preocupa 

dos por la alta incidencia de Pulorosis y Tifoidea aviar en el 

país, con la finalidad de analizar ésta problemática y proponer 

medidas de acción, integrándose un grupo interconstitucional v 

• habiéndose conntituido como coneecuencia,la Comisión Permanente 

para el control y erradicación de la Pulorosin y Tifoidea Aviar, 

la cual se evocó a preparar los manualen de normas y procedimion 

tos, así como el programa para establecer la campana y el conve-

nio que involucra a los sectores avícolas, culminando con la pu-

blicación en el Diario Uticial de la federación el 26 de rebre-

ro do 1900 del acuerdo mediante el cual,ue oetablece en el terri 

torio Nacional con carácter general,obligatorio y permanente,"La 

Campana Nacional contra la Puloroete y la Tifoidea Aviar". 
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El prop7rma,  11Glitemnl 
	la realización ue tres etapas en la 

forme si47uiente: 

A) Ln l“ -zrirmra,se incorporarJ. al 1(u, 970 ue las parvadas de proen 

nitorus y al ¿5 de la población de aves reproductoras con dura-

ción aproximada de drn aFos. 

13) La segunda comprenae la incorporación del 100 % de las par - 

vadas de reproductoras ligeras y pesadas de los estados de Sonora 

nuevo León, Morelos,Puebla,;.¿ueréturo y dalisco,con duración aproxi 

mida de anos. 

C) La tercera etapa contempla la incorporación de las parvadas de 

reproductoras cid resto del pais,con una duración de G anos. 

Como aspecto imoortante del progr..ma, cabe mencionar el que 

quedará prodibido el uso de agentes inmunizantes en las parvadas 

de progenitoras, así como en l..s reproductoras que se encuentran 

dentro de la campaña. 

Los riesgos climatológicos se refieren u la escasez de granos 

(sorgo principalmente) para 10 fuoricación de alimentos bulandea -

dos. 

Para el prevente ano (19d0) se estimaron necesidades de sor-

go para la avicultura y la porcicultura,del orden de b 300 000 to-

neladas y la producción estimada es de 4 100 000 toneladas por lo 

que el dericat de corro es de 1 bOU 000 toneladas(¿4). Si a lo an-

terior le añadimos un margen de seguridad, pura contar con reser -

vas mínimas permanentes de 60 días,de sorgo almacenado en el pais 

las necesidades de importación se elevan a i! 000 000 de toneladas 

en nnmeron grueeoe,requeridos pura mantener el ritmo de crecimien-

to previsto pura la avicultura y porcicultura. 



Y) Decisión ne  loo productores.- 

.ue uduerdo con la Ley de asociaciones Ganaderas,la avicultura se 
omaniza 	.noc:.aciones locales de avicultores y en secciones na-

clon-les eseecializadas,todas ellas dentro de la Unión Nacional U 
avicul-zures,io cual agrupa. u los organismos citados y pertenece a 
la ContederacIón Nacional Ganadera (i.). 

uentru riel pruceno de producción de nuevo y pollo, tiene es-

pecial importancia la fase de incubación do huevo fértil, que es 

el proceso e:sil:e:ido -rara ootener la pollita ponedora de nuevo do - 

merciai O cien, el nollito de engorda. 

Ecta fase ce utiliza como llave para incrementar 6 disminuir 

la nroduccion,caracteristica que se utilizó u partir de la crisis 
de sobreproducción de 1971, en lu que por recomendaciones del Co-

mité Nacional de F1anificación Avícola se determinó la capacidad 

de incuoación en operación suficiente para cubrir la demanda. 

Los avicultcres dedicados a la cría de aves reproductoras y 

la ineduacion c.e nuevo, celeuraron una asamblea el 3U de agosto 

de 1912, en la que se tuvo como resultado una proposición al Go - 

bierno pura generar un sistema de distribución de reproductoras 

tendiente a direrinuir la producción de pollita y pollito (14). 

El mecanismo propuesto consistió en una tabla de reducción a 

las capacidadee de -incubación, a traves de la que ce aplicaba una 
disminución del t 	sobre cada 74 999 nuevos de capacidad instala-

da a partir :le emdrueau incubadoras con capacidad de incubación 

superior u [uu UuU r.uovos. Con el mecanismo anterior nubo empre 

san que r"du'eron su capacidad de incubación en un 4 %, otras en 

un lo 76 y alrunas. las de mayor tamaño, tuvieron que reducir hasta 

cerca del 40 T. ([4). 

La capacidad de incubación nacional pura reproductoras 11 - 

gente se redujo de O 91n 000 a b 076 000 huevos,lo que significa 

(+) Comunicación personal con el Lic.Guetavo !Jaez do la U.N.A. 
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el 31.0 	(24). A partir de este punto,la fijación anual de la can 

tidad maxima de reproductoras en producción quedó a criterio del 

Comité Nacional de Planificación avícola. 

Este mecanismo se siguió .Llevando hasta el año de 197 en 

que las compadias llegaron al 100 de su capacidad de incubación 

instalada.Para éste alio, las empresas avícolas dedicadas a la incu 

bación-reproducción se habían recapitalizado y estaban preparadas 

para un crecimiento fuerte y suutenido. 

Por otra parte se abrieron oportunidades para la entrada de 

nuevos incubadoreol de manera p,trticular para asociaciones 0 socie 

Jades de uequedos y medianos avicultores. 

2.5- ZONAS :XE ABASTECEn DE duEVO A LA ZONA METROPOLITANA. 

Los estados que aoaetecen a la zona. meiropolitana,asi como 

su aporte a la misma, son loe siguientes: (¿7) 

ESTADO 	 PROOUOCIOU ANUAL (kge.) 
Sonora 	 155 04b 341 
Jalisco 	 ilti 773 329 
Puebla 	 by 120 191 

Estado de México 	21:5  39U 2b9 

Distrito !federal 	ld b25 Ob5 
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CUADRO 0-3 
COSTO OE PRODUOCION DE UN KILOGRAMO DE HUEVO (26) 

COSTO 
COSTOS bIRECTO3: 
Alimento 14.02 60.35 
Agotamiento de aves 4.34 lb.bb 
Mano as ortl .d7 3.74 
Depreciación .39 1.67 
Medicamentos .10 .43 
Energia eléctrtoa .10 .43 
Conservación y mantenimiento .09 .3b 

COSTOS IHDIRECTO: 
Empaque y envases 1.42 6.11 
Flete y acarreos 1.00 4.30 
Seguros .U6 .25 
Comisiones y Aistriuución .11 .47 
Gastos de administración .29 1.24 
Impuestos y derechos .1d .17 
Gastos tinanolonoo .2b 1.11 

TOTAL COSTOS DIRECVGb E lUDIRr:CTOS : 	1 23.23 



HUEVO 

CARNE DE PUERCO 

PD, mut  o_i 

UOUVERSION ALIMIltiTC-PRODUCTO 

1950 	1955 	1960 	1965 	1970 	1975 	1980 
AROS 



-43- 
P ni URA O -2 
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3- N Ft E e 1.0 

Es el-valor en unidades monetarias de los bienes y servicios 
lue se ponen L. disposición del consumidor (22). 

naciendo un anf.lisin histórico del precio del huevo en Méxi 

(con respecto a otros pulses) nos encontramos con que tradicio-
nl.,imente el precio en México es más bufo que en la mayor parte de 
lan cal,it-les más importantes del mundo, y lo m,ts significativo es 

Ahéxico es el unido país donde u éste nroducto se le ha rija -

!a un ,recio -.clic, situación que no se nrosenta ni en los paleen 
socialistas. 

A continuación ce dd una lista en la qué figuran los precios 
del Kileff.ramo del huevo,en las principales ciudades del mundo en 

el a0o de 197b (+) 114): 

París 	 $ 42.24 

Londres 	$ 42.77 

Colonia 	$ 41.95 

Bruselas 	$ 39.03 

Montreal 	$ 3b.2b 

Bogotá 	 $ 30.02 

Madrid 	 $ 29.64 

Washington 	$ 29.27 

Brasilia 	 26.00 

Buenos Aires 	 $ 24.53 
Caracas 	 $ 23.5b 

......... 	lb.00 

(+) Comunicación personal con el Lic. Gustavo nuez de la U.N.A. 
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Al igual que en la fijación de precios de garantía, en la 

fijación de precios tope se deben seguir ciertas políticas para 

el correcto funcionamiento de éstos (20,21): 

A)- Políticas de Comercialización.- En este renglón destacan la 

creación de la planta induetrializadora de huevo(Ver hoja ¡Y 79) 
y la asistencia técnica de proyectos de comercialización (Ver hoja 

#94 ) que se lea está dando a los productores. 

B)- Políticas do Asistencia técnica.- La aoistencia técnica abar-

ca loa aspectos de producción, manejo,sanidad,instalaciones y a-

limentación a base de productos y subproductos agrícolas (14). 

C)- Políticas de Créditos.- El gobierno, u través del Banco de 

Crédito Rural destinará para 1941 a la avicultura un crédito de 

1 264 millones de pesos (+). 

De acuerdo al Cuadro P-2 tenemos que el poder adquisitivo 

del consumidor para el huevo, ha aumentado considerablemente,pues 

mientras en el bienic. 1960-61 el salario mínimo alcanzaba pura 

comprar 1.75 Kilogramos de huevo, en 19b0 

za para comprar 6.34 Kilogramos de huevo. 

grado proteger al consumidor de huevo. 

Pero si bien es cierto que se debe 

el salario mínimo alean-

Es decir, que se ha lo- 

controlar el precio para 

defender los intereses del consumidor, en de vital importancia no 

olvidar que en el otro extremo del proceso se encuentra el produc-

tor que merece que se le atienda, recibiendo los estímulos nece-

sarios para producir en las cantidades y calidades suficientes 

para satiufacer las necesidades alimenticias de la población. 

Tal como se puede ver en el Cuadro P-1,e1 huevo ha tenido un 

incremento del 75.71 	en 7 anos; mientras que el sorgo se incre- 

(+) Comunicaoión personal con el Lic.Uuutuvo Baez. 
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mentó en un 14 % z: lb soya en 2o1.4 	solamente de 1970-77,10 
cual, considerando que son los insumos básicos para fabricar uli 
mentos balanceados, se concluye que éstou deoluron nauer aumen-
tacto en 130,4 % en el ,lapso mancion,tdo 

Como se mencionó en el c pitulo do Oferta la politica do 

suosidios ae granos no funciona en 14, , ctnalidao ya que udlo oe 
neficia a ciertos sectores, non lo cual oe han elevado enorme -

mente los Costos de producción, ya tu:o el alimento ualanceudo 
constituye el b0.35 % de los mismon, lo cual ha desembocado en 

le baja de producción deolda a la nosoupitalización cada vez 
mas creciente y a la carencia de entimulos de los productores. 
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UUDRO P—I 

PRIICIU PROMEDIO AliUAL PARA HUEVO B10.05100 En EL D.1'.(16) (4.4 

AÑO 	 PRECIO uEL ULOGRAMU HUEVO 

	

1960 	 ) 1.91 

1.69 

	

1962 	 Z 11.ul 

	

1963 	 t 1.30 

	

19b4 	 t th.43 

	

19bs 	 $ d.11 

	

t9(,t1 	 $ 1.50 

	

1967 	 b..34 

	

196t✓ 	 $ 6.16 

ts.d1 

	

1979 	 $ b.4O 

	

1971 	 t b.37 

	

1972 	 $ U.77 

	

1973 	 $ 9.35 

	

1974 	 $ 

	

1975 	 $ 11.t.4 

	

1976 	 $ 12.b5 

	

1977 	 $ 14.76 

	

197b 	 $ 11.33 

	

1979 	 $ 20.06 

	

1980 	 4 .45.tio 

(+) PUENTE: UNION NACIONAL I)1 ^VIOUITORES.— PRECIOS HUEVO, GRAFI—

CA MENSUAL (1979) ; COMUNICACION PERSONAL LIO. GUSTAVO BAEZ. 
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JUALRI„ z-2 

PODIld D 

ANO 

itA(,0-011  

:b2-c,31  
19b4-65 
1966-67 

1958-69 

CUMPEA DEL HUEVO EiJ HALACION AL SALAHIC MIlilkt) 

PhS0S 	KUS. HDIVoiSALAxI0 M1N1M0 

$ 13.b4 	1.75 
t 17.11 	¿.31 
$ 21.5U 	2.65 
$ 25.00 	2.99 
20.21+ 	3.20 

1970-71 $ 32.00 3.0G 

1972-73` $ 3d.00 4.06 

19733  $ 44.d5 4.79 

1974-754  d 52.00 4.46 

1974-754 3 63.40 5.44 

1976 4 70.00 6.11 

f-%35  $ 96.70 7.52 

1977 3 106.40 7.GO 

1978 $ 1G0.00 6.92 

197: 4 10.00 6.07 
19b0 4 163.00 6.34 

NOTAS: 

1-Estos datos.corresponden al promedio aritmético simple de sala-

riou mínimos, de los municipios que actualmente integran la zo-

na metropolitana del U.7. y Edo. do MAxico. fijados por comisio-
nes especiales tripartitos que funcionaban en cada piso, subor-

dinadas a la junta contra). de Conciliación y Arbitraje de la. En-

tidad Federativa a la que correspondían y fueron proporcionados 

Dor la Secrotaría de Trabajo y Previsión Social. 
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NOTAS DEL CUADRO P-2 teuNTINUACIUR) 

ti- Salarios minimos vigentes del lo. de Enerc de 1972 al lb de Sep-

tiembre de 1973. 

3- Salarios mínimos del 17 de Septiembre al 31 de Diciembre de 1973. 

4- El 30 de Septiembre de 1974 fue publicado en el Diario Oficial de 

la federación el decreto que por iniciativa del Sr. Presidente de 

la República expidiera el Conpreno de la Unión, a fin de estable-

cer ni rrincipio de la anualidad, tanto en la revisión un los sa-

larios minimos como en los de aquellos estabiecidos en los con -

tratos colectivos y en los contratos de ley.bn virtud de una dis-

posición transitoria del citado decreto, las Comisiones Hegiona -

les y la Comisión Racional de los Salarios Mínimos, fueron facul-

tados para proceder a fijar nuevos salarios mlnimou generales,del 

del campo y profesionales que estarían en vigor desde el 8 de Oc-
tubre de 1974 hasta el 31 de Diciembre de 1975. 

5- Salarios minimos vigentes del lo. de Octubre al 31 de Diciembre 

de 197b. 
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4-CANALES DB COMERCIAL1AA010 N. 

Son todas aquellas actividades,practlous u operaciones que rea-

lizan los diferentes intermediarios desde el productor nasta el con-

sumidor U11). 

En el nuevo para plato, el canal de comercialización usual es 

el eiguiente: (Ver Cuadro C-¿) 

El productor vende a través de la asociación local de avicul -

torea a la que pertenece, 6 bien al mayorista, éste lo almacena en 

bode/Tu, y de ahi lo revende al medio mayorista, quien a su vez ven -

de a expendios 6 estanquillos, en donde el detallista revenderá fi - 

nUmente. 

Es decir, que en la comercialización de nuevo para plato exis-

ten tres intermediarios: Mayorista, Medio mayorista y Detallista:te-

niendo utilidades de $ .57, $ .b6 y $ 1.37 respectivamente (12). 

Lu importancia del intermediario radica basicamente en tres pun-
tos (22): 

Primero.- Va a parar toda la producción, mientras que el consumidor, 

paga paulatinamente, ea decir, de acuerdo a sus necesida - 
des de consumo (función basica de los mayoristas y algunos 
detallistas, así como CONASUPO y tiendas de autoservicio). 

Segundo.- Va a regular el flujo de abasto hacia el consumidor al al- 

m:-.cenur. 	los excedentes. 

Tercero.- Permiten que el productor no distraiga gastos en otras si-

tuaciones como bodegas,transporte y denlas. 

Ahora bien, si el intermediario realiza funciones importantes 

como lau arriba mencionadas, resulta en la realidad que dada la es - 

tructura actual cae comerciall4ación en el nuevo para plato, se afecta 

tanto al productor como al consumidor. 
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Como se puede ver en el Cuadro C-1 se ha descuidado considera - 

blemente al productor, pues mientras que en el ramo de 1977 tenía 

39.69 1,  de ganancia, en la actualidad sólo tiene un 6.13 % de utili-

dad, mientras que los detallistas tienen 49.45 y los mayoristas so 

llevan 44.39 /h. 

Por otro lf.do, el consumidor también resulta dañado con el in-

termediarismo, pues pese a que el huevo ha sufrido desplome en su 

precio en diversas épocas del año, se sigue pagando el precio ofi 

dial ya que los intermediarios especulan son el producto. 

Esta situación se ve agravada en la medida que cinco familias 

controlan el 60 I" de la comercialización del huevo en el Distrito Fe-

deral (16,17). 

Ante ésta situación, el Gobierno, siguiendo los lineamientos del 

Plan nacional Avícola (14), pretende organizar a loo pequeños y me - 

dianos avicultores a integrarlos en forma vertical con el fin de dis-

minuir costos y aumentar así sus utilidades. 

Ademas se pretenden politices de asistencia técnica en proyec -

tos de comercialización, a fin de evitar el intormediarismo, vendien-

do directamente a la CONASUPO, mercados sobre ruedas, tiendas de au-

toservicio, así como el posible financiamiento de lou miumos,ya sea 

por medio de la banca oficial O privada (ia). 
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COKDHO C -1 

PART1CIPAU1Ub RELAITIVA EN EL INCREMENTO DE VALOit 

JE CumEHVIALIZACION DEL HUEVO. 

DICIEMDRE 19(1 110) 

1. 1)E PARTICIPACION Ea: 

EL VALOR DE 	LA GANAN- 
,JO1:SRU1ALIZACIOU 	1 KU. HUEVO 	CIA 

WSTO DB PHC:JUtJ:ICE 	05.72 51 

'ACDUcTUd 
	

$1.07 	39.h9 

hAYoRli.iTA 
	

2.06 % 	14.40 % 

D,ED1O zdAcISTA 
	

¿.2t 76 	15.56 

DETALLISTA 
	

4.33`, 	 30.3576 
AGOSTO 1970 (16) 
% DE PARTICIPACION EN: 

NIVEL JE 
	

EL VALOR Dr'. 1 KG.HUEvo 	LA GANAN- 
COMbRCIALIZACION 
	

CIA 

COSTO DE PRODUCCION 
	

91.05 5,  

PEODUeToR 	 .34 96  

MAYORISTA 	 2.06 I; 
MEDIO MAYURISTA 	2.22 96 

DiTALIISTA 	 4.33 16 

3.73 11  

22.90 96  
24.04 5. 

40.45 7. 
AGOSTO 1900 (.12) 
96 DE PARTICIPACION EN: 

EL VALOR DE 	LA GA- 
1 KG. HUEVO 	NANCIA 

NIVEL DE 
CulaaCIALl¿A010h 

COSTO DE l'HoDUCCD.11 

PRODUCTok 

MEI)IC MAYURISTA 

DETALLISTA 

09.34 

.05 96  
2.19 11. 

'¿.53 96 
5.26% 

0.13 76  
20.57 /1  

23.02 1 

49.45 76 
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UANALls Dd CokdRCIALIdACIOH udL HUMO PARA PLATO. 

PRoDUCTOR 

INDUS 	1 A I 

MAYORISTA or-•  

MINORISTA 

DdTALLISTA 

CONSUMIDOR 

V 

REPRESENTANTES 
ASOCIACIuNdS 

1 	
CANAL MAYOR 	 CANAL MhbOR 
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I V 	1 	.5 1 (. tt 

La producción cie ~yo 	plato corno parte de lu activioad 

económica, no puede ser ajena r. la problemlticu que aqueja u otroo 

sectores de actividad; de esta manera h4 sido también afectada por 

el fuerte proceso inflacionario reistrudo en nuestro paíe, provo - 

cando perlas elevacioneo.en loo costos de prooucción creándono desa-

justes con los precios otorgados al productor de huevo para plato. 

Como resultado ce estos incrementou en los costos, lao utili -

dudes del productor se vieron afectadus, disminuyendo la rentabili-

dad de las explotaciones y desalentando la actividad. 

Por otro lado, la política de control de precios en el huevo 

para plato no ayuda a subsanar esta problemática, pues si bien se 

ha protegido L.1 consumidor, se h, descuidado al productor,ya que 

mientras el detallista tiene ganancias de $ 1.37, los mayoristas de 

$ 1.13,e1 productor gana solamente .17 centavos en 1 Kilogramo de 

huevo (12). 

Definitivamente en nuestra población cada vez más creciente, 

existe una demanda efectiva importante para el huevo para plato, a-

demas que en un alimento quo puede subsanar en parte las deficien - 

cias nutricionales que aquejan u nutstra poolación. 

Por todo lo anterior, se debe hacer especial énfasis en que 

se debe mantiner estimulado al productor, yu sea con la revisión 

periódica de los precios oficiales u fin de que no exista un dese - 

quilibrio entre costos de producción-precio de venta, ó con el cum-

plimiento de las políticas de subsidio en los granos. 
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sí C ('• :I u 1, ti SlONE 

1.- La población en el D.F. corresponde a la mayor de la Re-

pública Mexicuna por lo cual existe una Fran oemannu de alimentor, 

principalmente proteína de origen animal. 

El nuevo por su vulor alimenticio y por au ué.3o col:te pue-

de llenar parte de loe requerimientos nutrie.Lonales ue la peolación 

metropolitana. 

3.- 11 nuevo proporciona la posibilidan más pardta ne adquirir 

proteína de origen animal. 

4.- La zona metropolitana tiene una demanda electiva import“li_ 

te para el nuevo. 

5.- ueoe existir una normulización en el nueve pira plato a ni: 

que el productor mejore la calidad de su producto y pueda vender a 

diversos precios. 

b.- tl ruuro alimentación, en el que m›ls incide en lob eoutoo 

de producción 1›or io cual de deben cumplir las uollticus de audel -

dio e:; loe Erunon. 

1.- Se debe hacer revisión periódic.. nu precian oficiales u 

rin de mantener estimulado al pronuctor. 
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