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INTllJilJCCIOI 

En todos los países la alimentacilin es importante y primordial, -
p:1rn que los individuos puedan desarrollar su capacidad intelec -
tual y productiva; y nuestro pafs necesita incrementar tanto su -
producci6n como su productividad, buscar dietas ademadas y econ,2 
micas que no desgasten el ingreso per-cápita y que ademas propor
cionen proteínas de origen vegetal y animal para obtener wia ali
mentación balanceada, sin embargo las prot,:inas de origen animal 
presentan precios elevados que afectan al consumidor, disminuyen
do su poder adquisitivo. 

El estudio de la actividad avfcola productora de carne es impor -
tante porque presenta ciertas ventajas en su produccilin primero, 
ohtcniendo utilidades en c0rto plazo, segundo, el producto -pollo
se adapta a todo tipo de predios pequel'ios o extensos, tercero, el 
fndice de conversilin de alimento a prod.lcto es menor al "1e pre -
scnta el cerdo, warto, la necesidad de espacio para el crecimie.!l 
to de una ave es menor canparado con el que utilizan el bovino y 

cerdo, quinto, el tiempo requerido en la atención del animal es -
t:rnbil!n inferior sobre todo al bovino y cerdo, todo lo anterior -
deriva en una mayor productividad básicanente al reducir tiempos 
de producción e inSt.111os, al tiempo que se manifiesta en proveer -
W\ producto más barato que otros cárnicos productores de proteí -

na animal a la poblaci6n. 

El objetivo principal del presente estudio es mostrar que la pro
ducción de pollo es una actividad mas productiva que la de otros 
productos similares y que por su nivel nutritivo y prot6ico es un 



aderuado canplemento en la alimentaci6n del consumidor de bajos -
rerursos • por representar tm producto con proteína animal de ba -
jo precio. 

Para el rumplimiento de dicho objetivo, en el estudio se introdu

cen ruestiones generales sobre la alimentación en México utiliz3!! 
do el método deductivo, para posterionnente llegar a la avicultu

ra donde se utiliza el método de análisis y síntesis• al tiempo -
que los enfoques aplicados son básicanente tres, el objetivo ex -

plorando datos estadísticos, el subjetivo por considerar percep -
cienes de los individuos y el dinámico fundado en los movimientos 

presentados en la produ=ión y consumo de carne de otras varia - -
bles que se relacionan con la investigación. 

El presente trabajo esta canpuesto por cinco capítulos. El pri -

mer capítulo fundamenta que la alimentación es primordial en las 

. necesidades de rualquier ser ta.amano, en este caso de la población 

mexicana, y dentro de aquella la importancia que tienen las pro -

teínas de origen animal en la nutrición y el entorno donde se de

senvuelve la proc.lucción y consumo de la carne de ave• razón por -

la rual, se 1T11estra la importancia de la ganadería, activida.l fu!!. 

d:Qncntal donde la producción de ave se enaicntra, exponiendo el -

dinamismo que ha tenido la actividad peruaria, e indicando las -

principales clases de ganado y sus características generales• in

corporando de aht en adelante el ganalo avícola señalando su de -

finición y estnictura. 

El segumlo capítulo muestra, las ventajas y desventajas que se ng, 
quieren al producir pollo en engorda; la localización de los pro

ductores y el volumen de producción la rual es canparada en ruan-

-.··. 



to a su crecimiento anual con la _bovina y porcina, igua~te se 
manifiesta la importancia· de los alimentos balanceados utilizados 
en la producción avkola y el efecto en el resultado praluctivo -
de la actividad. 

lln el tercer capitulo se realiza el estudio de la demanda del pr_2 
dueto (pollo) considerando los productos sustitUtos, las ventajas 
y desventajas del amstU110 directo por parte de la poblaci6n, asi 
se nuestra la conveniencia de ingerir la carne de ave. Por otro 
ludo, se considera que la demanda potencial y efectiva se enwen
tran nuy separadas por inadewados hábitos de consumo y la p6rdi
da del poder adquisitivo. 

El cuarto capitulo manifiesta la relaci6n entre oferta y demanla 
de la cnrne de ave, incorporando los factores que influyen en el 
descq..ailibrio y que provocan la sobreoferta de dicho pralucto. 

Dentro del quinto y tlltimo capitulo se presenta ¿Cáno? la activi
dal avicola pueJe contribuir a mejorar la productividad y a di911i 
nuir en motor medida el salario real de la poblaci6n mexicana, -
h.Jsc:irnlo con el primer plante:anientomejorar el nivel de vida y -

con el segundo obtener una alimentación adecuada, en beneficio de 
la poblaci6n de bajos recursos. 
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CAPrruLO PRIMERO 

Entorno Econ15rnico-Social de la Produccit5n de Carne y la 
Ál.imentacit5n 1-bJnana 

1. Aspectos Generales de la Alimentaci6n 

La alimcntaci6n es una necesidad primordial de cualquier ser hJlll!!. 
no,.sin ~sta el individuo difícilmente puede realizar una activi
dad. La alimentación es una necesidad fisiolt5gica considerada de 
~pervivencia, solo cuando aquel puede satisfacer el hambre es ~ 
sible que piense en otras cuestiones, así la alimentación es la -
base priniaria de toda persona. 

Los efectos de una inadecuada alimentaci6n se reflejan en el ·cre
cimiento, en la constituci6n del cuerpo, en la capacidad del tra
bajo y en la misma salud de las personas, asi como en el desarro
llo mental, al mismo tiempo, produce ~rdidas de grasa y proteí -
nas, estos son algunos de los efectos físicos de una alimentacit5n • 
inadecuada la cual se puede considerar como un obst~culo en el d~ 
sarrollo social Mexicano. Y 

y "En cualquier parte del 111111do, pero sobre todo en los países 
en desarrollo es significativo el efecto negativo del hambre 
sobre la capacidad de trabajo del hombre. La debilidad causa 
da por la desnutrición ha sido objeto de estudio no sólo en ':" 
las condiciones en que ocurre naturalmente, sino también en -
circLU1stancias creadas en el laqoratorio de experimentación. 
El hambre disminuye la capacidad de trabajo del individuo". 
Lowembcrg - Wilson - Tod lh.mtcr - Fccncy - Savage, Los Ali -
montos y el llombrc, tklit. L1musa, México, U.F., 1985 pag.175. 
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Los efectos de una inalecuada al:lmentaci&l en los seres lunanos -
ruando se ha llevado a cabo, provoca dlsm:lnJcl&l en todos los aJ
pcctos de la vida, ca.asada por una insuficiencia de alimentos, la 
soluci8n a esto es proporcionarlos a q.iien los necesite lo rua1J -
es dificil porque al mismo tiempo se presentan obstlkulos cano:¡ -
1) incrementar la producci6n de alimentos y regular la explosi<Sh 
dcmogrflfica, para que haya equilibrio entre ambas, 2) motivar al -
la poblaci6n para que canbie, 3) proporcionar dinero suficiente: -

para canprar alimentos. Y 1 

Sin duda una preOCJpaci6n es incrementar la producci6n pero a i!a 
vez <f.IC los ingresos per•capita lo hagan, de manera real y no ~o
mina!, la alimentacilln por consiguiente resulta una necesidad lf .! 
mordial para producir no solo alimentos sino otros bienes y seivi 

1 -

ciC1s, por lo rual la a.atosuficiencia al:lmentaria es un objetiv1 -
nacional no solo de ~leo sino de nuchos otros palses en desarr.!?. 
llo. La relaci6n de tal objetivo con el sector peruario se pr~ -

senta en dos variables, primero <f.!e exista suficiente producci6n 
a nivel nacional para satisfacer la demanda interna de allmentbs 

1 

y segundo que tal produccil5n proporcione los mlnimos de bienestar 

para la poblacil5n. . . . · 1 

Alimentaci6n y iutricil5n son conceptos estrechamente vinculados 
. 1 

mediante los cuales se puede alcanzar un desarrollo social, es -
. . 1 

pues importante que en tanto el modelo de desarrollo en cual~ier 
pals subdesarrollado no garantice a la poblacilln una alfmentadi6n 
suficiente en cantidad y calidad, ser! :Imposible aspirar a es1a -
dlos de desarrollo superiores, 

1 

Y V~ase ibídem pag. 182. ¡ 

1 
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Por lo anterior. la necesidad de alimentarse es principio y fin -

de gran parte de las actividades que realizan los individuos. 

"El desarrollo moderno,ha cambi~o la autarquia que algunas par -

tes de la poblacien realizaban en materia alJmentaria, se ha es -

trechado en su mayorfa y ha pennitido a su vez que la industria -

alimentaria se expanda, provocando cambios en los hábitos de con

sumo de la poblacien, a tal grado que se han desarrollado diver -

sas industrias por imitacien de patrones aJlturales de otros paf

ses y por ahorro de tiempo, La industria refresquera y la alime!!. 

taci15n son actividades que nacieron por estas causas". y 

Lo anterior canplica a!tn más el problema de la alimentaci6n, a ~ 

sar de ello México aJenta con reaJrsos humanos y naturales que 

pueden garantizar en primera instancia un crecimiento econánico -
que beneficie en materia alimentaria a las mayortas, lo aJal da -

ria cano resultado la autosuficiencia en este campo. 

Instituto Nacional de Nutrici6n, Vol. 8 N! 2 Diversas· Indus -
trias se han desarrollado por línitaci6n de otros paf ses, en -
Qiadlirnos de Nutrici6n, México, D. F. 1985. p. 

"La problemática nutricional. •• es creadora de conseaJencias -
sociales que afectan el bienestar de la poblaci6n tanto de 
sus necesidades básicas cano en la salud. A su vez una ali -
mentacien inadeaJada disminuye las posibilidades de esfuerzo, 
el trabajo y la productividad, lo que interfiere con las posi 
bilidades de lograr un desarrol'lo socio-econánico constante y 
equilibrado. ~xico ha enfocado su desarrollo a los bienes y 
no a los hanbres y cano resultado ha logrado generar un pro -
dueto nncional bruto en canpleta discrepancia con el nivel de 
v.ida tic In población,.. En realidad el verdadero desarrollo 
es nqucl que se centra en el hanbre el que prcxlucc su mejora
miento individual y colectivo. Este tipo de desarrollo no se 
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2. Factores que afectan los hdbitos de Consumo en Ml!xico. 

El primer factor que afecta el consumo de alimentos IUltritivos es 
la expansidn de sistemas comerciales, tanto dentro del pafs como 
fuera del mismo, estos han provocado qi.ie hasta en las mlls peque -
tlas poblaciones, se vendan alimentos atractivos, por su sabor y -
presentación tal crecimiento esta influenciado por empresas tras
nacionales que obtienen grandes margenes de utilidad, por conte -
ner una mejor tecnologfa.de producción ydistribucidn. 

El segundo factor es el manejo de los medios de CaJllllicacidn COllX> 

el radio y la.televisidn, los cuales inducen el cambio hacia ali

mentos poco nutritivos, La influencia del cambio diet~tico mlis -
marcado se ha presentado en el abandono de la llamada dieta indí
gena de mafz y frijol, que tradicionalmente conswnfa apráltimadane!!. 
te el 70\ de la poblacidn de acuerdo a datos proporcionados por -
la SARll. Donde todavfa no se ha logrado cambiar tal dieta, se d~ 
be a causa de puntos de resistencia de tipo cultural y econdrnico. 
Sin embargo se ¡ucde mejorar y no cambiar por productos que no 
proporcionen suficientes o.ninguna prote1na. 

Porque, de hecho se ha incrementado el consumo. de productos deri
vados del azacar sobre todo en fornia de refrescos• bebidas alcóhe, 
licas y productos industrializados como los dulces y ha llegado -

¡uede dar sin una mejor 1UJtricidn" Gonzlllez Casanova Pablo, -
Flores Cano Enrique y Otros, ''Nutric16n: Piobicmas y Alter -
nativas" en Mi'!xlco hOy, Ml!xico, D. F.• 1983 &lit. Siglo XXI -
pag. 226, 
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hasta las llreas rurales, donde aunque su precio es bajo también -
asf. lo es su valor nutritivo, 

Aunado a lo anterior tambil!n se ha :Lncrementado el consumo de p~ 
duetos con base en harinas refinadas sobre todo pan, pastas, etc. 
que por su sabor han sido del agrado de la mayoria de la pobla -
ci6n, asf. por un lado aunque la dieta alimentaria mexicana ha C3!!!_ 

biado, lo cual es positivo, no lo es tanto su nutricidn, que ha -
disminuido tanto el desarrollo individual como el colectivo. Por 
otra parte es conveniente hacer notar que la dieta indígena de 
maf.z y frijol no satisface energ@ticamente a la población, por lo 
que el cambio debe darse hac;l.a una dieta más completa sobre todo 
en prote1nas y no consumir alimentos de poca valla nutritiva. 

Otro aspecto que afecta el C?nsumo de alimentos adecuados es la 
distribución desigual del ingreso, provocando que la población de 
bajos recursos no consuma alimentos nutritivos, hD.ciéndose estos 

inaccesibles por sus altos precios, estos son sustituidos por 
otros de menor precio y es precisamente en ese cambio, donde los 
conSl.Dnidores por sus gustos o costumbres no demandan productos r!_ 
cos en prote1nas que proporcionan mayor beneficio que los ·alimen
tos "chatarra". Existen alimentos que proporcionan más o igual -
cantidad de nutrientes sin embargo el conswnidor o no los conoce 
o bien la orientación de su gusto no se lo pennite. 

De lo anterior se deriva que los nuevos alimentos de la dieta me- · 
xicana, desde el punto de vista nutricional, son de los menos CO!!. 

venientes que se han adquirido, ~anto los derivados del azdcar CQ. 

mo los de hariMs refinadas, aunque tienen energia concentrada, -
son pobres en prote!nas vitaminas y minerales por lo cual se p.ie-
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de afinaar cpe se cambiCS de una dieta Jala a una peor principal -
mente por ser esta desbalanceada, cano lo 11Uestra el Cuadro No. 

CONruMJ CALORICO Y PRCJl'BICO PER-CAPITA EN MEXICO POR ZCIW> 

PROl'EINAS PRCJl'EINAS 
ZONAS CALORIAS TOl'ALES GRS, ANIM\LES GRS. 

Medio Rural 
Nort., 2 131 60,8 10.4 
Centro OCC, 1 972 57.8 10,3 

Golfo 2 163 56.6 18.4 

&Ir 2 007 53,4 8.9 

&lreste 1 911 48.4 s.2 

Medio Urbano Bajo 
2 242 67.0 22.3 

RJENl'E: ''Desal"J'Ollo Agroindustrial y Alilllentacidn" en Docunentos 
de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial Vol. 4, -
SARH, Ml!Xico 1981 en CoordinaciéSn de Desa'l'l'Ollo Agroin -
dustrlal, · 

Como se puede observar en el &ar y &!reste del pafs se encuentran 
niveles nutricionales nuy bajos y considerados de hambre, el ef~ 
to derivado de tal situaciCSn se manifiesta en una reducida estaty, 
ra, peso corporal y baja actividad ffsica, §/ 
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Tal posici6n rrutricional aunque permite la sobrevivencia profund!. 
za a1ln m4s el subdesarrollo econ6mico, admitiendo que la mala al!. 
mentacidn, propicia menor actividad, lo que se refleja en la pro· 
duccidn, sin ser la alimentaci6n claro, la detenninante de la 
problem.'ltica general. En lo que corresponde a las otras zonas ?'!!. 
rales mostradas en el cuadro N~ 1, por lo que se puede apreciar -
no escapan a una inadecuada al:bnentaci6n, esta es m4s baja que la 
que presenta la poblaci6n urbana de bajos recursos. 

3, Constun0 de Protefnas y Calor1as en M~xico, 

El consumo de proteinas y calorias en ~co comparandolo a nivel 
internacional presenta, que el 64\ de las proteinas proviene de • 
los vegetales siendo el 51\ de los cereales y el resto de otros • 
productos similares, el 36\ de las prote1nas consumidas en M8xico 
por habitantes proviene de productos animales, con esto el pa:ís • 
se encuentra por arriba del promedio de Am8rica Latina, pero deb!!. 
jo del total 111.lildial y de los pa:f.ses desarrollados. Cuadro N:_ 2. 

En cuanto al consumo de calorías, se observa que la participación 
de los productos animales en la dieta mexicana esta por debajo de 

"Para que cualquier organismo pueda vivir y reproducirse re -
quiere de un insumo de energ1a, Este insumo (_ingesta de ali
mentos), lo obtiene directamente como tal del medio o la 
transforma en su cuerpo similandolo como energia", CGIPLAMl\R, 
"Alimcntaci8n y Nutrición" en Necesidades Esenciales de Méxi
co (Situación Actual y Perspectivas al Año 2000) 1 Alimenta -
cidn, E<lit. siglo XXI, ~MxiCo D. F. 1983, Pag. 25. 
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la presentada por los pa!ses desarrollados. Al lllismo tiempo es -
claro que la composicicSn del conSUlllO de calorfas vegetales se ca
racteriza por una participacicSn excesiva de cereales, llegando e!_ 
ta al 83\ del total consumido, 

Esta situaci6n se pone en evidencia si observamos que del total -
de calor!as solo wi 17\ proviene de productos an:tmales, nuy por -
debajo del consumo presentado por los pafses desarrollados, s:ln -
embargo mayor que el presentado por América Latina Cuadro N!! 3. 



OJADRO N!? 2 

CCNSl.M) OIARIO DE PROTEINAS POR HABITANTE 

(CCNPARACIO'.'IFS INTF.RNAClrnALES) 

PROTEINAS/DIA GRS. PARTICIPACIO'.'l PORCEN'IUAL 
TOTAL PAISES AMERICA MEXICO 
~UNDIAL DESr"IRROLLADOS LATINA 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 
PRODUCTOS VEGETALES 45 39 40 43 65 41 61 64 

Cereales 31 25 25 34 45 26 38 51 
Le~inosas 7 5 9 5 11 5 14 7 
Az car 
Grasas y Aceites 
Verduras y frutas 3 5 3 2 4 5 4 3 
Raíces y tubl!rculos 3 3 2 4 3 3 
Otros 1 1 1 2 1 2 2 3 

PRODUCTOS ANIHALES 24 56 25 24 35 59 39 36 

Carne 11 27 14 11 16 28 22 16 
Leche 7 17 8 10 10 18 12 15 
Huevo y pescado 6 12 3 3 9 12 5 5 
Manteca o 

TOTAL 69 95 65 67 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fl.JE'llTE: El Desarrollo Agropecuario de ~.léxico, Pasado y Perspectivas en Tomo V La Problemá 
tica Alimentaria Infonne 1982. Dirección de Planeación, Centro de Fstudios de 7 
Planeación Agropecuaria (CESPA) , Proyecto de Cooperación SARH - O'.'ll.J - CEPAL, H6-
xico 1982. 

'° 



"' 

OJ . .\lltO N! 3 

CCNSlM> DIARIO DE CALORIA.5 l'OR HAl\ITA.'lllTE 
Cct.IPARAC IONES INTER.~CIOOALFS 

CALORIAS/DIA 

PAISES 
PARTICIPACia.I 

TOTAL AM:RICA t-IEXICO PORCEmJAL 
t.llNDIAL DESARROLLAOOS LATINA 2 3 4 

(1) (2) (3) (4) 
PROilJCTOS VEGETALES 2 117 2 Z38 2 134 z 289 83 67 84 83 

Cereales 1 250 868 991 421 49 26 39 51 
Leguminosas 1Z8 100 15Z 100 s 3 6 4 
Azt'.icar 230 434 43Z 415 9 13 17 14 
Grasas y Aceites 153 301 178 197 6 9 7 6 
Verduras. y frutas 102 167 1SZ 105 4 5 6 4 ... 
Raices y tubérculos 178 134 178 17 7 4 7 10 e 

·Otros 76 zoo 76 75 3 6 6 3 

PROilJCTOS A.~IMALES 433 102 .406 431 17 33 16 17 

Came 178 501 Z03 1~9 7 15 8 6 
Leche 1Z8 301 127 175 5 9 5 6 
Huevo.y pescado 51 100 Z5 Z7 2 3· 1 1 
Manteca 76 zoo 51 90 3 6 z 3 

TOf AL z 550 3 340 z 540 2 721 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUDi!E: El Desarrollo Agropecuario de México, Pasado y Perspectivas, en Tomo V La Problemli 
tica Alimentaria Infonne 1982, Direcci6n de Planeación, Centro de Estudios en Pla7 
neaci6n Agropecuaria (CESPA). Proyecto de Cooperación SARJl-0'.llU-CEPAL, t-léxico, 
198Z. 
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Por lo anterior la dieta mexicana en su conjunto se caracteriza, 
por consumir, nutrientes agrfcolas "baratos" sobre los de origen 
animal que resultan mlls caros, por lo que debe considerarse que -
una dieta de mejor calidad, se darll cuando el consumo de estas d!_ 

timas se incremente en la medida adecuada. 21 

Asi un crec:lmiento en el consumo de nutrientes de origen animal -
implicarla una mejor al!mentacl~n, complementada con nutrientes ~ 

de origen vegetal, desafortunadamente el consumo en la poblacl~n 
de bajos niveles de ingreso, se guía más por la satisfacción de - . 
energia que por el contenido de proteínas, la cual dentro de la -
alimentaci6n nacional es baja, comparada a nivel internacional y 

ad.n más profunda es la problemática cuando se observa el consumo 
de calorías y proteínas, por estrato de ingreso familiar mensual 
en ?>k!xico, tanto urbano como rural, Cuadro N2 4 en donde de 
acuerdo al Sistema Alimentarlo Mexicano (SAM) ?J se establecen 

?! 

"Es necesario aclarar que puede haber proteínas de al to o ba
jo valor nutritivo segan se contengan más o menos aminoácidos 
esenciales, en proporcldn, La FAO ha establecido un patr6n -

· en varias ocasiones modificado, Tenominado "prote1na ideal o 
modelo" al cual se adaptan generalmente las proteinas anima -
les, Sin embargo, también algunas fuentes de proteínas vege
tal, como la soya, se acercan a este ''modelo de proteína". 

Una dicta mixta, con participaci6n variable de proteínas de -
origen animal y origen vege~al, garantizaría una cobertura -
adecuada de todos los aminoacldos esenciales para el hombre,,, 
Ibídem pag, 29, 

H (,sMI) fue lUl intento para solucionar el problema alimenta
rio en México que desafortw1adamente no funcion8. Sin· embar
go contrlbuyd con su infonnación a mejorar estudios sobre el 
mismo problema, 
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recanendaciones caldr1co-prote1cas de 2750 kcal, y 80 g, de pro -
tefnas definiendo tal 1111n:tmo corno nonnal y c:ual"'11era que se con• 
suma par debajo de este es con91derado como subc:onsumo cal6rico-
prot@ico o en otras palabras una dieta inadecuada. 

ClJADRO N!! 4 

INGESfA DIARIA PER-r.APITA CALORIOO-PR<JfEIC.A, POR ESTRATOS DE INGR[ 

SO F/.Mll.IAR MENSUAL 1975 URBANO Y RURAL. 

ESfRATO DE INGRE.50 

FAMILIAR Ml~SUAL 

1 

II 

III 

IV 
V 

VI 
VII 
VIII 

IX 
X 

INGESfA 

URBJ\NA 

PROTEINAS CAUlUAS 

(g) lkcal) 

60.3 929 
56.6 872 
56.5 827 
57. 1 881 
61.8 920 
61.7 1 978 
66.3 2 086 
68.9 2 150 
69.2 2 108 
79.5 2 342 

INGFSfA 

RURAL 
PROTEINAS CALORIAS 

(g) (kcal) 

62.3 2 450 
49.8 1 893 
52.5 2 044 
58.7 2 140 
62.7 2 405 
53.4 1 953 
52.7 2 053 
56.5 2 010 
66. 1 2 255 
54. 1 1 746 

RJENl'E: Tornando de cuadros A - 3. 10 y 3. 11, ingesta diaria per
capita de nutrimentos, por estrato de ingreso fmniliar -
mensual endeciles, 1975 urbano y rural, en Necesidades -
f:senci~les Je M!Sxico 1983A Vol. 1 Alimcntaci6n, d)l>t:í\Mi\R, 
Edi.t. Si.glo XXI, pags. 17 , 179. 
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Del Cuadro N!! 4 se infiere que uno de los detenninantes en el co!!. 

sumo es el ingreso y que en la medida que esti; se increnenta, la 

población aumenta el c6nsumo cal6rico-proti;ico acerclindose al mi

nimo requerido, propuesto por el SAM. Sin duda los estratos más 

desfavorecidos se encuentran en los primeros seis, tanto en el 

medio urbano como en el rural y es a estos donde se debe dirigir 

wia mnyor atención, sobre todo porque son quienes cons1.U11en menos 

proteínns de origen animal. 

ORIGEN CALORICO PROTEICO DE LA. DIETA DE LA. POBLA.CION MAS DESFAVO

RECIDA NIVEL NACIONAL 1975. 
(PORCENTAJES) 

ESTRATO DE 

INGRilSO FA- ENERGIA DE ORIGEN PROTEINAS DE ORI -
POBLACI~ VEGETAL GEN ANU.!AL MlLIAR MEN-

SUAL. 

1 9.16 95.35 10.63 
II 9.19 91.49 18. 79 

111 9.56 90.57 20.53 
IV 9.Zl 88.79 24.36 
V 9.76 86.15 30.98 

. VI 10.49 85.05 32.53 

FlfüNTE: Necesidades Esenciales en México 1983, Vol. 1 Alimenta -
ción, COPLAMAR pag. 73. 

}.::·. 
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La poblaci&l nacional desfavorecida de aaJerdo al OJadro N! 5 , 
consume mis calorfas de origen vegetal y las protefnas de origen 
animal son un mfnimo~ canparado con el 100\ que deberla consumir, 
en el primer estrato solo 8,5 g, de protefna animal se consumen, 
el que mlls lo hace es el estrato seis con 32,53 g, pero ni aún -

asf llega al mfnimo requerido de 80 g,, de todas formas tanto el 
sector urbano cano el rural apenas llegan a las 62,3 g, de prote!, 
nas consumidas por dfa y esto se debe en parte al reducido ingre• 
so de la poblacil5n cano ya se indlclS, pero tambil!n en buena medi
da se debe a! excesivo consumo de cereales, la tendencia se mejo
ra en estratos de ingreso mlls altos pero estos no han logrado 11.!?_ 

gar al mfnimo requerido lo mlls cal5tico de esto es que el 57,37\ -

de la poblacH5n present15 esta inadecuada alimentacil5n, en 1975, -

si este mismo porcentaje lo trasladamos á mlmeros absolutos tene
mos un total de 34 322,3 millones de personas que no obtienen una 
alimentaciOn aderuada, !/ 

Para 1985 esta cantidad ha llegado a los 45 527 ,4 millones de J>C!. 
sonas subalimentadas en relacil5n al consumo de protefnas de ori -
gen animal del total nacional, y 

!/ "·,, Esa situacil5n es resultado de las grandes desigualdades 
entre el campo y la ciudad y entre los distintos niveles de -
ingreso, generada por una injusta esnuctura econ6nica y so -
cial, en la que solo unos cuantos tienen acceso a los bienes 
indispensables para su subsistencia, en cantidad y calidad su 
ficientes. En ocasiones se llega a un grado inconcebible de
dcspilfarro, mientras que para una gran mayorfa, sobre tooo -

·en el campo, el acceso se reduce a unos ruantos alimentos, en 
general de menores rualidades 1uitricionales ••• " COPLAM.\R, op. 
cit, pag, 87, 
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Con todo lo anotado antes se puede considerar que la poblaci6n de 
bajos recursos es la que consume en mayor cantidad IUltrientes de 
origen vegetal y la de altos ingresos los de origen animal, lo 
cual se refleja en wia polarizaci6n del consta110 alUlado a tma mala 
combinaci6n y costumbres de la poblaci6n. 10/ 

En estas condiciones los productos animales no ayudan a la nutri
ci6n más bien perjudican, dado que favorecen la obesidad y la ar
terioesclerosis por ser altos en grasas· saturadas y colesterol, -
además por cocinarse con mucha grasa, sal y compuestos que n:o in
crementan el nivel protéico. 

La estimaci6n se realiz6 en base al· cuadro A-4.17 Poblaci6n -
Nacional Urbana y Rural, 1930 - 2000 proyecci6n programática, 
en ibídem pag. 274. 

"/lay lUla gran tendencia a comer excesivas cantidades de pro -
duetos animales, sobre todo, carne, leche y huevo, en condi -
ciones de franco desperdicio nutricional, porque tampoco se -
combinan bien; ni se comen con regularidad, algunos sectores, 
como el obrero dedican cerca de la mitad del gasto familiar -
a este tipo de productos, parte del problema es que la pobla-

. ción urbana no sabe cocinar por lo tanto no sahe combinar -
bien los alimentos cu;mdo tienen más dinero solrunente compran 
más carne - la cual en el medio rural es propia de fiesta - -
coroo camitas, barbacoa y chicharrones, mismas que se vuelven 
de consumo diario y sin medida". Vease: Desarrollo Ap,roin -
dustrial y Alimentación, V. 4; SAHll p. 48. 
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4. Dietas Mtnimas Propuestas. 

Las dietas mfuimas propuestas principalmente para la poblaci6n de 
bajos recursos se presentan considerando el marco socio-econ6mico 
en que el país se encuentra, el Instituto Nacional de Nutrici6n -
(INN) considera el consumo de 513.S kg. por habitante al afto en -
donde se obtenddan 2 740 caladas y S0.9 g. de proteínas por día, 
lo que equivale a 1.40 kg. por dta de alimento, mientras que la -
Coordinaci6n General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Gru
pos Marginad'!s (COPLAMAR) presenta un consl.DllO de 370. 17 kg. por -
dta como el m:is adecuado ya que no derrocha energía y l)lllchO menos 
proteinas este consumo contiene Z 082 calortas.y 35.1 g de protef 
nas, lo cual tiende a indicar que se prefiere mantener a la pohl.!!_ 
ci6n solo con energía pero con muy pocas "proteínas. Cuadro N2 6. 



CTJADRO N2 6 

Dil:TAS MI:--¡IMAS PROPUFST.A.S 

GRA:\OS BRlJfOS PER CAPITA/DIA 

l\UDEI .O 1 COPLA:'m ·ODELO 2 COPLAWJ !\UIJl'LO T"..~ •nnr-1n c•M 

GRUPOS DE ALI~IENTOS 1 014. 18 1 184. 69 1 406.60 1 180.43 

Productos de origén 
vegetal. 708.26 677.01 983.80 878.43 

Productos de origén 
an:imal 305.92 507.68 422.80 306.00 

Cereales 405.08 345.41 438.30 622.59 

leguminosas 57:37 61.38 SS.SO 52.00 

Feculentas 29.99 34.93 28.00 28.10 

Verduras frescas 41.36 48.lS 91.70 40.88 

Frutas frescas 105. 76 103. 70 241.90 63.80 
' 

Productos an:imales 305.92 S07.68 422.80 306.00 

Otros 68.70 83.44 125. 40 67.00 

FUENTE: Necesidades esenciales en México 1983, VoL 1 Alimentación paJ?. 113. 

? 

-..... 
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Aunque (COPLAMAR) recanienda tal estnictura alimentaria, realmen
te se debe considerar que no es·. suficiente para cubrir 1..Dla ali
rncntaci6n adecuada, se fundamenta esta dieta en que debido a la -
situación econánica del país es lo m:is acercado a la realidad. 
Por lo que respecta a la propuesta del (INN) est:i es la que cubre 
y un tanto rebasa los mtnimos tanto de calorías como de proteínas. 

Por otra parte, es notable que en la recanendacilSn de estas cana~ 
tas alimenticias, se propone m.!is un mayor consumo de calorías, -
que de prote~nas, !11 lo cual se manifiesta en el consumo de c~ 
rc.~les, en este sentido los productos de origt!n animal represen -
tan.un 3Z.Z~ promedio del total del alnnento diario que la pobla
ción debería consumir, por lo que aquellas dan una importancia 
considerable al consumo de nutrientes de origén animal y es prec_! 

·samcnte donde este estudio se enfoca, lDla vez que se ha visto en 
fonM general la problem:itica alimentaria en México. 

S. Importancia de la Ganadería en México. 

la situaci6n alimentaria descrita anterionnente involucra a la g.!!_ 
nadería principalmente por ser una de las actividades que produce 
proternas de origén animal. Actualmente México tiene graves pro-

.!..!! Es necesario hacer notar que principalmente la canasta ali -
mcntaria de COPLAMAR es la que recomienda un mfuimo de Z OSZ 
y 35.07 g. de protetnas en su primer modelo y en el segundo 
las mis11ms calortas, pero 41.33 g. de protctnas, en cuanto -
al recomendado por el INN rchasa las calorías siendo cstaH -
2 741 y aportando con esta alllílcntación 80.!> g. de protci -
nas por día, COPWWt, apud. p. 345. 
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blemas en grandes sectores·de la poblaci6n como se ha visto antes, 

sin embargo no toda la ganader!a tiene las mismas caracterlsticas 

y al mismo tiempo tmnpoco es accesible a la poblaci6n cuando esta 

se transfonna, pr:incipnlmente en carne. 

Por lo antes dicho la situaci6n de la actividad toma importancia 

pero ¿cuál es su situaci6n objetiva dentro de la Economía Nacio -

nal?. La ganadcrla o la palabra ganado se ha usado para designar 

al animal como algo que produce por si solo una ganancia, así el 

poseedor de animales doinésticos, tales como .vacas, mulas, aves, - · 

borregos, etc., se consideraba como ganadero, esto tambiéri signi

ficaba obtener una ganancia directa ya que los productos obteni -

dos cubrían las necesidades del dueño, además tal ganadero no te

nía que invertir capital porque los abundantes pastos naturales -

en tierras vírgenes eran el sustento de los animales, en este sen 

tido el animal daba a ganar al dueño. _g/. 

La palabra ganadería y pecuario se usan indist:intamente para de -

signar todas las actividades primarias relacionadas con la explo

ta~i6n de las diferentes especies animales de los cuales ~e obti~ 

nen productos para el consuno humano. Lo anterior comprende la -

atención de la reproducción, '.cría, engorda y comercialización de 

los anima les, asi como también la obtención de sus productos , 

principalmente cárnicos, lácteos, huevo, o bien subproductos como 

piel, huesos, ph.anas, etc. 

Vca:<c: C.uía de Planeaci6n y Control de las Actividades pecu!!. 
das SIW, P. C. ll. 1981, p. 12 
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En este contexto la ganaderta es una actividad econ6mica .importll!!. 

te que con el canercio, la industria y tecnologta, procura satis

facer la demanda de productos y subproductos de origen animal, -
los cuales son básicos para la obtenci6n de proteínas necesarias 
en la alimentación de la poblaci6n. 

l'or otra parte aunque Mf:xico es considerado en cuanto a ganadcrfa 

entre los diez primeros del lllllldo, debido a la problendtica naci2_ 

nal se presentan bajos fodices de tecnologfa sobre todo en las -

exportacion~s de ganado bovino, no asi la eficiencia productiva -
de la avicultura )" la porc.icultura las cuales se consideran alta
mente tecnificadas. Asi se puede considerar a estas últimas como 

explotaciones intensivas y a la bovina como explotación extensiva. 
13/ 

''La explotación intensiva, es una producción donde se realiza 
un manejo adecuado con el fin de desarrollar por completo el 
potencial de producción de los terrenos y de los animales. -
En ocasiones tambil!n los productores que no tienen !l!Cdios -
propios llevan a cabo este tipo de explotación, solo que en 
este caso compran todo el forrnje que necesitan. Para lle -
var bien este tipo de explotación se deben hacer previsiones 
como por ej. medidas necesarias para manejar los pastizales 
(control de arbustos y de plantas indeseables, fomento de 
plantas forrajeras, siembra de pastizales y tal vez riego y 
fertilizantes) y proveerse de forraje para épocas de escases, 
ya sea en almacenaje o conservación a su medio ambiente, me
jorar dicho ganado genéticamente; p·1·otecci6n de tipo médico, 
estabulac'i6n y también suplementar la alimentaci6n de los 
animales, con el fin de evitar deficiencias y desbalances 
alimenticios. 

La explotación extensiva; el producto de esta categoría tie
ne su hab1tac1611 en llll lugar fi.jo, y sirve trunhién de ccntm 
de opcr:u.:iones ¡mra su ~. puede ser )JCqueño prop·ictario -
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S.1 Producto Interno Bruto Ganadero y Nacional 

Un indicador objetivo que ayuda a conocer la situaci6n de cual 

quier actividad es el P. I.B. 1.11. el cuanto participa · .. cada ac

tividad dentro de este, es importante para conocer su sit:uaci6n a 
nivel nacional y de ahí desprender conclusiones que contribuyan -

al mejoramiento de su crecimiento y adecuada utilizaci6n. En es

to caso los indicadores del P.I.B. ayudan para situar a la activ.!_ 

dad avícola {pollo de engorda), dentro de la producci6n ganadera 
Cuadro N2 7. 

o ejidatario. En teoría el ganado puede pastorear libremen
te dentro de Wl agostadero pero de hecho casi siempre lo vi
gila un pastor. Tiene una majada para mantener el ganado en 
la noche, contiene esta. un corral y un techo para protec 
ci6n a la interperie. Este tipo de explotaci6n esta caracte 
rizada por el uso de vegetaci6n según la ofrezca, sin medí -:
das de mejorar o mnncntar la producción. ni medidas para con 
servar suelos y vegetación, con frecuencia el terreno se ex":" 
plota junto con otro ganado (bovino. ovino, etc.). "Rcrno Her
nández Annando, Situación de la Ganndcría Caprina dentro de 
TIIEcañOiñia Nacional (caso especial: CAR'JE), Tés1s Ú.N .A.il. 
l'acultad de Econom'ia. ~léxico, D. F.• p.p. Sl y 83 

P.I.B. es la suna de los valores monetarios de los bienes y 
servicios producidos por un país en tm afio. NAFINSA. La 
Economía Mexicana en Cifras, México. D. F., 1986. 
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ClJADRO N!? 7 

PROIIJCOO INI'Elt"l> RIUl'O 

(MJ;LUJNES DE PESOS A PRECIOS DE 1970) 

AOOS NACIONAL VAR \ GANADERO VAR \ 

1975 609 976 23 Z94 
1976 635 831 4.Z Z4 098 3.4 
1977 657 7ZZ 3.4 Z4 907 3.3 
1978 711 98Z 8.Z Z5 663 3.0 
1979 777 163 9.1 · Z6 189 z.o 

'• ,, 

1980 841 855 8.3 Z6 968 Z.9 
1981 908 765 7.9 Z7 803 3.0 
198Z 903 839 -0.5 28 553 2.6 
1983 856 174 -5.2 29 095 1.8 
1984 887 647 3.6 Z9 534 2.0 

1985 911 544 Z.6 29 534 0.8 

FllENI'E: La Economía Mexicana en Cifras 19116, Nl\FINSA. 
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La influencia de la sit.uaci6n general de la economta afecta en 

gran medida el crecimiento de las actividades, el sector pecuario 

no escapa a tal situaci6n su crecimiento no se ha incrementado al 

mismo ritmo que la economía, pero si se ha visto influenciada por 

las tendencias bajas aunque no ha existido un crecimiento negati

vo como ocurre a nivel nacional, sobre todo en 1982 y 1983, a pe
sar de ello la gan.-idería ha incrementado su crecimiento, pero pa

ra 1985 ha disminuido su nivel llegando al o.si de crecimiento, -

en cuanto a su participaci6n en el P.I.B. total nacional ha sido 

en_el período de 1975 - 1985 del 3.oi los primeros años del perí2_ 

do en cuesti6n, llego a participar hasta con el 3.S'l.. Como se 

puede apreciar la ganadería sigue teniendo una gran importancia -

·tanto para la economía en su conjunto, como para la población que 

const.m1e sus productos. Cuadro N2 7. 

5.2 Participaci6n Porcentual de la Ganadería en el Sector -

Agropecuario 

Como puede notarse el crecimiento del sector primario en su con-

junto ha sido nuy variable, y parte de su crecimiento atD'lque es

te sea mínimo ha sido influenciado por la ganadería aunque no se 

puede dt.'Cir que es la actividad que mayor participaci6n en .el se.!:_ 

tor lm tenido, la contribuci6n de está es importante dentro del -

sector priniario con más del 30i en el total del P.I.B. Agropecua

rio. 
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A pesar de los crecimientos negativos del sector primario. la pr2_ 

ducci6n ganadera tiene un paso constante. principalmente en el ~ 
rfodo 1975-1979 donde su participaci6n llega casi· al 40\ disminu
yendo de 1980 en adelante, que en promedio fue de 35.1\. Cuadro 

N2 8. 

OJADOO N2 8 

PAIUICIPACIOO DE LA GANADERIA EN _!!L SECllJR PRIMARIO 

AAOS PIB AGROPEaJARIO 

SILVICULnJRA Y PESCA PARl'ICIPACICXll I'OR<l:N 
(1.fl LLCXllES DE PE.SOS A 1UAL DE LA GllNADE!UA 
PílliCIOS DE 1970) VAR. \ EN EL SECTOR PRl~~IO 

1975 62 726 37.1 
1976 63 359 1.0 38.0 
1977 68 122 7.5 36.S 
1978 72 zoo 5.9 35.5 
1979 70 692 -z.o 37.0 

19110 75 704 7.0 35.6 
1981 80 299 6.0 34.6 
1982 79 822 -0.5 35.7 
1983 82 131 2.S 35.4 
1984 84 153 2.4 35.0 

1985 86 023 2.2 34.3 

FUENTE: Elaborado con datos de la Economia Péxicana en cifras 
1986, NAFINSA. 
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5 .3 Dinamismo del PIB Ganadero 

Cano p.Jede observarse el perfodo m!ls d~ico fue el de 1975-1979 

reflejo, de la situaciOn nacional donde la actividad ganadera tu

vo en pranedio un crecimiento del 2.9\ aJDJal casi a la par con el 

sector primario, para 1980-1985 dismiruy6 su dinamismo existien:lo 

cano se ve una relaciOn aparente con la situaciOn nacional, y en 

general se J"ede ver que la ganader!a a lo largo del per!cxlo 

1975-1985 mantuvo su crecimiento •. QJadro N: 9. 

PERIODO 

1975-1979 

1980-1985 

1975-1985 

NACIOOAL 

6.2 
1.6 
4.0 

ClJADRO N~ 9 

DINA\f!Sl-0 P!B 

AGROPECUARIO 

3.0 

2.5 
3,2 

FUENTE: Cala.llado en ·base al QJadro N: B. 

r..A'llADERO 

2.9 
2.2 
2.5 

¿Pero qut! se desprende de todo lo anterior referente a la ganade· 

ria? 

P1·imcro,qt1c su importancia a nivel nacional tiene fundamento al -

contrihuir al crecimiento del P.I.B. Nacional y segundo y mits im-
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portante para este estudio es que actualmente Ml!xico al contar con 
una situaci&l de deswtrici&l que afecta a gran parte de la pobl.!!, 
ci6n, necesita producir protefnas de· orige"n an:lmal suficiente. 1 S/ 

En general la ganadería nacional ha mantenido en los dltimos años 
cano se ve en el P.I.B. de la actividad una tendencia satisfacto
ria de =ecimiento, Los productos que han mostrado un mayor dill!!, 
mismo en el interior de la ganaderf.a son las carnes de ave y ¡:uer_ 
co, este creé:imiento ha descansado, en el desarrollo de un r:Ipido 
crecimiento urbano y ha resultado tambi«!n de la expansi&l de cul· 
tivos forrajeros de cereales y oleag:lnosas, los a.iales son :lnsu -
mos para la producci6n de al:lmentos balanceados. Todo indica que 
en cuanto a la producción de proteína animal no existe gran pro -
blcina, pero la desorganización e ineficiencia de la producción y 
distribución de bienes de consumo final alimentario de esta acti
vidad sf, asl cano el bajo nivel de ingresos de la población y la 
polarización en su distribución, 

Una vez ex¡:ucsta la situaci6n ganadera en Mt!xico, en el siguiente 
¡:unto se describirán a nivel general los ganados mas importantes 
y sus caractcrlsticas para que en el Cap. II se señalen las vent.!!, 
jas y desventajas de la producción de pollo. 

En 1981 , 1_7 millones de personas (24\ de la poblaci15n total) 
consumier~n menos de 2 230 calorías per-capita, situación • 
cpe si bien nuestra un sustancial progreso frente a las ci -
fras de 1977, adn es grave; no obstante en lo que se refiere 
a ingesta prot6ica, la situacHin es aíln más aguda ya que, en 
ese mismo iu1o, cerca de 39 millones de hnbltantes (SS~ Jcl -
total), conswnieron menos de 66.5 gramos <liarlos pcr-c11pita 
de ese nutriente con un conswno prancdio de 55,8 gramos. 
CIDE, Serie Temática, Sector Agropecuario en Economta Mcxica
ñ3T!l83, Mdxico D. F. , pag. 30. 
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S,4 Principales Clases de Ganado 

Dentro de fo grtJtádcrb una vez mostrada su :tmi>ortanc!a a nivel ~ 
cional y espec1.ficamcnte en la allmentacldn de la poblacidn, es -
conveniente saber en que :tmbito se desenwelve la avicultura, co
mo parte de la actividad pecUar;l.a. Dentro de esta los ganados b2, 
vino, porcino, ovino, caprino yel avfcola, contienen caracterfs
ticas importantes para realizar una comparacidn con la altima, 
pollo de engorda y son las siguientes. 

· S. 4. 1 Ganado Bovino 

Es W1 mamífero nimiante, que se caracteriza por ten.er \Dl par de -
dedos en cada extremidad y W1 est6mago amplio, lo ~ le pel'lllite 
almacenar una gran cantidad de alimento. 

SUs caracter1sticas biogen~ticas son las siguientes: 

- Contiene un periodo de gestacidn de apróx:lmadamente 9 
meses, 

• Siendo wia hembra (vaca lechera] tiene una vida pro ~ 
ductiva de aprdx:lmadamente 8 anos. 

• SU lactartcfa es de 1 O meses por 2 de pedodo seco. 

Ll1s principales razas bovinas estan clasificadas de acuerdo a su 
tipo de exp1otacidn en: ganado lechero, carne o doble prop6sito,-
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en ~f!xico se explotan conunmente las s!gu~entes razas, 

Razas de Carne: Tienen dos caracter!sticas principales conf'onna• 
ci6n y precocidad, la primera consiste en la forna de su cuerpo -
este comunmente es rectangular, corpulento y ancho, cabeza peque
fta cuello y patas cortas; la segunda se refiere a la mayor o m~ 
nor rapidez con que se desarrollan y aumentan de peso los anima -
les. 

Dentro de este rubro las más importantes son: 

Hereford; la· cual es de color rojo y de cara blanca, contiene una 
precosidad excelente se encuentra entre los mejores productores de 
carne su constitución es fuerte y de gran resistencia, su explof:!_ 
ción se presenta en climas aridos o semiáridos, bajo el sistema -
de pastoreo. 

Aberdeen Angus: SJ color es negro, piel gruesa y pelo aspero, -
esta raza es la raza más precoz dentro de la producci6n de carne, 
este tipo de animal es cruzado con el ceba, con lo cual se obtie
ne un tipo comercial llamado Brangus, su carne es de magnifica C!!, 

lidad su rendimiento promedio es de 65 a 70\, bajo buena aliment!!_ 
ci6n y cuidados, el peso de un toro adulto. es de más de 900 kg. 

Charolais: Esta raza es muy adaptable y se combina con su prcco
sidml y gran tendencia a engordar, su peso va de los 900 a los --
1,300 kg. 
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Shorton: Este por su .alta precos.idad y rendimientos la hacen te
ner.-WUl gran ;lmportanc.ia a n.ivel mundial, es Jllly utilizado para • 
el mejoramiento de razas bovinas. 

~: El cruzamiento de esta raza perndte producir un ganado que 
ofrece ventajas para la explotaci6n de carne en zonas tropicales, 
dentro de este tipo de raza se derivan otros corno el g!r, el cual 
alcanza un peso de 550 a 625 kg. el nellore el cual alcanza un ~ 
so de 540 a 675 kg.; el guzerat que pe~a de 575 a 675 kg.; el in

do-Brasil este es el ceba más precoz y con mejor desarrollo y ma
yor habilidad para ganar peso este va de entre los 500 a los 550 

: kg.; el ceba Americano su peso va de 700 a los 1000 kg., el ceba 
Mexicano el cual no tiene caracterfsticas muy importantes sin em
bargo se le considera como un buen productor de carne. 

Por otra parte las zonas ganaderas del país, productoras de carne 
bovina se encuentran principalmente en el norte del país, que in

cluyen los estados de ChilUJahua , CoalUJila, Durango, Baja Califo!. 
nia Norte y SUr, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosi y Nuevo León! 
cabe mencionar que en la mayoría de las razas su explotaci6n es -
extensiva y su manejo es condicionado primordialmente por el me -
dio ambiente y la demaru.la del mercado externo, por consiguiente • 
este ganado aunque produzca suficiente carne para consumo•·· se ub! 
ca como una producci6n que contiene un proceso de producci8n no -
controlado lo cual afecta tierras que deberfan cultivarse, pero • 
de alguna forma este tipo de carne proporciona proteinas, aunque 
a mayor precio al consumidor, 16/ 
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S.4,2 Ganado Porcino 

Las caracter!sticas generales de este ganado son las siguientes: 
presenta cuatro dedos de los cuales ~lo dos son funcionales, la 
nariz es plana y musculosa y altamente sensible, presenta una gr!!_ 

sa tennica, Los carácteres biogenGticos son los siguientes: 

La gestación dura entre 103 dias y 130 días en prome
dio 116 sobre todo en los cerdos salvajes y entre 
112 y 115 dtas el cerdo domGstico, su peso·oscila e!!. 
tre 1.0 y 1,2 kg. al nacer dependiendo de la raza, -
sexo, etc, 

• Existe un promedio que va de S a 23 lechones por ca
mada, 

El peso de los lechones es doblado en una semana, su 
nuerte se presenta en un 70\ en esa primer semana. 

, , , "el pastoreo extensivo ineficiente de· la ganadería de bo 
vinos, impulsada por sus pr:lcticas de sobrepoblruniento, y --=
consecuentemente, de sobre pastoreo, ha llevado a agotar la 
mayor. parte de la frontera de pastos y llanuras nacionales -
situando el drea de pastoreo en una extensión de 127.9 millo 
nes de hec;:tdrcas, invadiendo buena parte de las !:upcrficics
de selvas y bosques del pa!s11.,. CIDE,· ibidem p. 31 
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Las principales razas porcinas se claslfica.n de acuerdo a diver -
sos :factores camo son¡ calor, perf;tl de la cabeza, ?rigen y tipo 
de producci6n hacia la que estan encam:l.nadas, es importante men -
cionar que desde el punto de vista productivo a los cerdos se les 
divide en tipos magros y grasos, estos aparecen en cualquier ra -
za, en M6xico las principales razas son las siguientes: 

Berkshire.- El peso de esta raza en buenas condiciones es de 
165 a 195 kg.; las hembras deben pesar entre 120 a 155 kg.; esta 
raza es buena productora de carne en canal• la calidad de sus cor: 
tes tiene poca competencia, y aprovechan los pastos mejor que 
otras razas. 

Chester Wltlte.- El peso de esta raza en los machos se encuentra 
entre los 175 y los 195 kg.; mientras que las hembras pesan de -· 
135 a 155 Kg.; su principal caracter!stica es la calidad de su C!. 
nal y la buena produccidn de manteca. 

~.- Esta raza se caracteriza por ser grande y suelen pesar -
de. 180 a 210 kg.; los machos, las hembras pesan de 145 a ·160 kg., 
los Duroc son excelentes para ganar carnes utilizando el alimento 
que consumen. 

llampshire.- Los cerdos de esta raza suelen pesar en pranedio 180 
kg., y las hembras 145 kg., tienen buena calidad en su carne esta 
raza ha resistido las pruebas de clima y condiciones de alimenta
ci!3n. 

Polarul China. - En los machos adultos su peso se presenta de 187 
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a 210 kg, • en tanto que las hembras pesan de 154 a 274 lcg,, al 
igual que otras razas ganan !!UCllo peso y su mejor al;bnentaci!Sn la 
realizan en el pastoreo, 

Yorkshire, - Esta raza pesa en machos y hembras entre t 55 y 117 • 

kg., respectivamente, la producci!Sn de su carne se considera cano 
e.~celente, 

Landrace,- ~sta raza es bastante aceptable en cuanto a la cali -
dad de su carne, aprovechan excelentemente los pastos, de esta r!!_ 
za,han derivado otras como las llamadas M.lnesota (1, 2 y 3). 

Por otra parte las zonas porc:kolas m§s importantes son: el bajio, 
que comprende los estados. de Jalisco, Michoacán y Q.Janajuato; la 
zona Noroeste representada por Sonora y Sinaloa; la Centro Orien• 
tal que comprende la mitad del estado de Veracruz, Puebla, Hidal
go y 1'-!6xico; y las zonas sur, que abarca los. estados de Chiapas, 
Q.lerrcro, Orucaca, tales zonas se consideran que tienen limitacio
nes, como el clima, los forrajes y, sobre todo los granos, su pr2. 
ducci6n esta clasificada en intensiva y semi-intensiva. 

S.4.3 Ganado OVino 

El ovino es un mam!fero nmtiante, soporta bastante la interperie 
a!ln nds que la cabra, su cl;lma adecuado es seco y caliente, vege
taci!Sn pobre y se alimenta preferentemente de zacates y hierbas. 
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l~s caracter1sticas biogen~ticas son las siguientes: 

El pedodo de gestación es de aproximadamente 147 ~ 

d!as. 

El promedio de cr1as por parto es variable seg(tn la 
raza, la ~s fértil da un n<lmero de 2.6 y el menos 
fértil en promedio J .o. 

La borrega tiene una capacidad productiva entre los 
5 y 7 ai\os declinando hasta que nuere. 

La clasificación de las razas ovinas se agrupan seg(tn su funci6n 
econ&tica ya sea lana, caTne, pieles y leche o doble propósito, -
para el estudio en cuestión interesa la producción de carne. 

Este tipo,productor de carne, desarrolla regiones valiosas como -
son los cuartos posteriores,. parte superior (dorso, lomo) y pecho, 
es JJaJy parecido a los bovinos productores de carne, la variación 
es su tamaño, puede ser pequefia, mediana o grande a estos perten~ 
cen las razas Southdown, borregos "caras negras". 

En Ml!xico las razas más coimmes son: 

Criollo. - Esta raza forma entre el 85 y 90\ del ganado lanar de 
Mllxico, los machos pesan de 30 a 40 kg., las hembras entre 20 y -
30 kg. 

Rambovillet.- La raza forma parte muy importante del ganado de -
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sangre en M!!xico, los machos llegan a pesar de 100 a 125 kg., las 
h8!11bras entre 60 y 80 kg., esta raza se adapta 1111y b;t.en a las zo
nas des6rticas y semides6rticas, de cl:imas extremosos. 

ll:unpshire Down. - Los machos pesan de 100 a 135 kg. , las hembras 
de 70 a 90 kg., su prop8slto es btlslcamente la carne, allllque es -
Wl buen productor de lana, 

Southdown.- Es la raza ovina, excelente en la producción de car
ne en este a:;pecto no tiene comparaci6n, sin embargo necesita am
plios recursos en pastos, 

Suffolk. - Es tambi6n productor de carne ~unque no tiene la misma 
excelencia que el anterior, no es muy conveniente su producci6n -
en pastoreo de monte espinoso, 

La pro<lucci6n de ovinos se da en Zacatecas y San luis Potosi don
de se encuentra el mayor nc!mcro de ellos, en la mesa central (lli
Jalgo, Tlaxcala, México, PUebla} y en otras del sur como Oaxaca -
predaninan los animales criollos. 

S.4.4 Ganado Caprino 

La cabra es un mamífero n.uniante d~stico que alcanza una al tura 
aproximada de un metro, es rClstico, ·generalmente prospera en lug!. 
res con escasa vegetación, cuando se mantiene en corral requiere 
de grandes espacios, debido a su constant'e movilidad, las caract!:_ 
r!stlcas bio-gen6ticas son las siguientes: 
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- La edad para su reproduccitln en tm macho esta entre 
los 1 O y 12 meses y para WUl hembra entre los 12 y 
14 meses, 

Su periodo de gestacitln es de 145 a 1S3 dlas, el n!!_ 
mero de crias por parto es de 1;3 aunqu!' dependien
do de la raza puede llegar a 2 o más. 

- El periodo atil de la cabra se considera hasta los 
cinco o seis aftos de edad. 

Las principales razas en Ml!xico son las siguientes: 

~·- SU altura varia entre los 0,SO y 0.9S metra; y en las 
hembras entre los 0.77 y 0,S3 metros siendo su peso promedio en -
tre SO y 77 kilos esta raza es un tanto delicada al medio sobre -
todo de calor que le hace 111.1Cho daño, a pesar de ello por tener -
WUl alta producci6n es muy indicada para explotaciones en estabu
laci6n y en climas frios. 

Toggenburg.- Su altura alcanza entre los 0.75 y O.SS metros en -
los machos y O. 70 y O.SO metros en las hembras, su peso promedio 
es de 63 a 45 kg. esta raza es recomendable para el establecimie!!. 
to de criaderos y mejoramiento de la especie, bajo estabulaci6n • 
o semiestabulaci6n y en climas templados o frios principalmente -
por ser nds fuerte en su constituci6n; tener gran pureza de san -
gre y producción unifonne. 

Alpina Francesa.- Su altura alcanza entre los 0,70 y 0.85 metros 
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en las hembras y de o. 90 a 1. 00 metros en los machos, su peso es 
de 65 a 80 kg,, en las hembras y de 80 a 90 kg. en los machos, e~ 
ta raza no es nuy recomendable para mejorar las cabras criollas, 
ni aconsejable para iniciar su producci6n principalmente por ser 
nuy sensible a los cambios atmosfe!ricos, no es nuy uniforme en su 
producci6n, tampoco presenta fecurulaci6n en todas las (!pocas del 
ai1o, solo en tres meses del ai\o septiembre, octubre y noviembre, 

~.- Esta raza tiene una producci6n media anual de 600 a 700 
litro.s de leehe, soporta todo tipo de climas y se adapta a cual -
quier condici6n prospera mlls con las regiones cálidas y desE!rti -
cas, adem!s la E!poca de celo ~e presenta durante todo el afio, asi 
es la raza mlls indicada para el clima general de MC!xico y para el 
sistema de explotaci6n que predomina en el pa!s o sea el pastoreo. 

Granadina, - SU altura va de los 0.65 a o. 75 metros en promedio, 
su peso es de SO a 60 kg., promedio, la produccit>n media anual es 
de 600 a 700 litros tiene un alto indice de fecundidad y son fre
cuentes los partos triples, 

La producci6n caprina en el pa!s es una fuente que genera pieles, 
carnes y leche, el ganado se localiza en todo el territorio naci!!_ 
nal predanlnando los animales criollos este ganado se produce ba
jo la fonna extensiva, la de las razas p.iras en semi-extensivo, 

5,4.S Ganado Av!cola Definicit>n y Estructura 

La avicultura, es una actividad que dentro del campo agropecuario, 
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tiene un papel de gran importancia, principalmente por la directa 
contribuci8n que proporciona su producc16n, la cual se manifiesta 
en alimentos commes de la dieta humana, "En México esta activi· 
dad ha venido desarroll!lndose y avanzando técnicamente en el cur
so de los afios, sobre todo a partir de l 940 en que cobraron gran 
iJnpulso dos de sus aspectos principales: la explotaci6n de galli
nas para postura y la crfa y engorda de pollo á nivel comercial", 
17/ 

Al paso del tiempo la avicultura ha cambiado a nivel nacional, de 
ser una explotaci6n doméstica y en pequeña escala a ser una indu.!!., 
tria nacional din:hnica, 

¿Pero qué es concretamente la avicultura? 

Avicultura se entiende, la actividad que se dedica a la cría, me
jora y explotaci8n de las aves domésticas de cualquier especie, -
estas últimas ·son las aves que se utilizan para la producci6n de 
alimentos para el hombre (gallinas, guajolotes, patos, codornices, 
etc,) 

Se considera que la avicultura Mexicana comienza su modernizaci6n 
a partir de 1945.y_ 1950, donde se ve una mayor tecnificaci6n ca -
racterizándose so~re todo por: 

- Aumentar el n!hnero de aves de explotacidn. 

Realizar una adecuada selecci8n de razas para carne, 

DJ Revista Sístesis Avícola, Vol. 3 N2 S Mayo 1985, &lit, Afio -
l.los Mil, Mdxico D. F,, pag. 9 
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• Selecc115n de razas para huevo. 

- Mejoramiento en las naves de crfa; 
- Fonnaci15n de regiones definidas de producci15n de pollo, -

lruevo fértil , lruevo de plato, etc. 
- Mejorar la canerclalizaci6n. 
• Incrementar la ampliaci6n del mercado de los productos 

· agropecuarios. 

Al mismo tiempo en 1950 se nota cada vez una creciente invers!«5n 
privada hacia esta actividad lo cual reafirma el porque es consi
derada cano altamente tecnificada y dln.1rnica. 

Dentro de la actividad avfcola existe un¡i estructura nuy diversi· 
flcada y se consideran diez sectores b4sicos dentro de esta, 

1 , • ''Explotaci«5n de Aves Progenl toras. · 18/, esta se efec -
Ula en varias.regiones del pa!s y las casas canerciales 

que las manejan, también las distribuyen,sirvieooo es -
tas de material para dar origen a las reproductoras. 

z. - "Producción de lluevo F.Srtil (Reproductoras). Son las -
aves encargadas de la producción del h.levo fértil que -
sirve para producir el ave de postura Ch.levo de plato) , 
el pollito de engorda, el pavo el pato, y codorniz a e!!. 
gordar. 

Aves progenitoras "son el producto del apareamiento de proge 
ni toras de la misma especie o diferente. estirpe y <pe se dc7 
dica a la producción de pollo para engorda o pollita ponC<lo
ra. llgu:l.rrc Berna! Cclso,lllstoria de la Avicultura Mcxlc:ma, 
Unión Nacwnal de Avicultores, México D. ·F. 1980, p. 274 • 

... 
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Incubadoras, Son los lugares en donde se incuban los -
huevos fl!rt;tles producidos por las reproductoras, PUe
den ser comerciales o ;tntegrados dentro de asociaciones 
de avicultores o de una sola explotaci6n av!cola. 

4. - Procluccitln de !-llevo de Plato. Son las explotaciones d!!!_ 
dicadas a producir huevo para el coñswno doméstico e i!!, 
dustrial, 

s.- Cría y Engorda de Pollo. Es el tipo de explotaci6n de
dicada a producir carne de pollo en el menor tiempo po
sible (6-9 semanas según el grado de tccnificaci6n). 

6.- Producci6n de Pavos. Es la actividad en la cual el ob· 
jetivo es la producci6n de carne de pavo, (esta produc· 
ci6n es estacional en nuestro país y su consumo se in·
crementa en el a1timo mes del año). 

7, - Producci6n de Codorniz. Esta abarca dos campos b4sicos 
primero la producci6n de huevo para consumo como botana 
principalmente y segundo para la producci6n de.carne. 

8.- Producci6n.de Carne de Pato, Esta producci6n tiene nuy 
poco mercado, puesto que el conswno de esta carne no e!_ 
ta muy arraigada en el gusto del pCtblico, 

9,- Producci6n y Explotaci6n de·Faisanes, Palomas, etc, Es 
una actividad que se realiza mtls con fines ornamentales 
que como una industria. 
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10. - La Cr1a de Gallos de Pelea. Es una actividad que vie
ne ganando terreno fuertemente en Mi!xico, ya que cons
tituye un medio de diversitSn popular". 19/ 

El sector de esta actividad que interesa a el presente estudio es 
el de cr1a y engorda de pollo, la cual es considerada como de las 
mejores, en cuanto a la aceptaci6n del p(Jblico que consume carne, 
este pollo de engorda debe cubrir con un ciclo genl!tico que se -· 
describe en el siguiente apartado, 

S.4.S.1 Características Genl!ticas 

Para obtener el pollito utilizado en el proceso de engorda y pro
ducci6n de carne se debe tomar en cuenta el ciclo genl!tico, dado 
que son necesarios dos generaciones, para obtener tal pollito m~ 
to de engorda, el cual se alimenta de ocho a nueve semanas. Esqu!!_ 
ma N! 1. 

19/ Revista S:!stesis Av!cola, Vol, 3 N!! s, Mayo 1985, &lit. Mo 
Dos Mil, MOxico D. F., pag. 12 
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ESQUEMA N! 

LINEA PURA 20/ 

PROGENITORA 
(ABUELA) 

REPRODUCTORA 

(MADRE) 

POLLITO MIXTO 
DE ENGORDA 

DIAGRA'1A GENETICO 

LINEA MACOO 

20/ "Línea PUra. Aves machos y hembras pertenecientes a las lí
neas honohgotas cuya combinabilidad entre ellas pennite la 
producción de progenitoras'.'· A&'llirre op. cit. p. 273. 
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S.4;5,2 Ca•acterbticas Nutricionales 

La funci6n de los nutrientes en los pollos de engorda son vitales 
para conservar su vida y producir estos nutrientes estan dividi -
dos en cinco clases: carbohidratos, grasas, proteinas, minerales 
y vitaminas, 

Los carbohidratos y izrasas. Generan energía en las aves estos ~ 
trientes estan compuestos por oxígeno, hidr6geno y carbono, y pr!!_ 
ceden en gran medida de almidones y azacares, se considera que 
fonnan aproximadamente, las tres cuartas partes de la materia se
ca de los granos. 

Proteínas. Estas son esenciales en la alimentaci6n de los pollos 
de engorda, dado que son las que forman la mayor parte de los ITl.I~ 
culos, organos internos, piel y plumas, el pollito necesita reci
bir en su dieta un ZS\ de proteínas, los musculos de los pollos -
estan fabricados de oxígeno, hidr6geno, carbono, nitr6geno y azu
fre que son las composici6n de las proteínas, 

Minerales. Las aves necesitan minerales en casi todas las partes 
del cuerpo, principalmente en los huesos, además forman parte im
portante de la sangre y el coraz6n. 

Vitaminas, Todas las vitaminas son esenciales en la alimentaci6n 
avícola estas son A, e, D, E, K y el complejo B este a1timo incl!:!, 
ye, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido pantoténico, 
colina, biotina, piracina, 4cido para-aminobenzoico, inocital, -
ácido fálico y vitamina B-12. ~ 
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5.4.5.3 Subproductos 

Dentro de la producción de carne de pollo, el 65\ de su peso es -
carne, los subproductos son las plwnas, que se utilizan para el -

relleno de cojines y colchones principalmente, las víceras que -

sirven para hacer caldos y en particular el hígado utilizado para 

hacer pate y guis<tdos con un al to contenido de vitamina B-12; pa

tas y cabezas·,. para h:icer caldos industriales, otro subproducto -

es la cama del pollo, la cual es el colchoncito donde camina el -

animal, y que.esta compuesto por cascarilla de arroz, ésta es US!!_ 

da principa~ménte como abono en plantíos de café y cuña, y tam -
bién como parte de la alimentación del ganado. 

"La función de much:is vitaminas no se conoce bien, pero pode 
mos medir las sedas consecuencias qlie se lamentan, cti..'lndo 7 
los alimentos no las proporcionan en las cantidades neces:i -
rias". 

"La tiamina mejora el apetito y la digestión y previene con
tra un desorden nervioso, conocido con el nombre de polineu
rosis. 

La niacina. Esta se necesita en muy grandes cantidades para 
que el crecimiento sea nonnal y para que se genere el buen -
pllunaje. 

I.a pantoteina o ácido pantoténico. Promueve el crecimiento, 
previene la dennatosJ.s; ayuda a emplumar y a que se deposi -
ten los pigmentos, y es esencial para la salud del sistema -
nervioso. 

La colina. Esta también promueve el crecimiento; es esen -
cial para la producción máxima de huevos y para la buena in
cuha hil idad; previene la perosis en los pollos y pavos, )' el 
engrasamiento del hígado • 

.!.:!~J>iridoxina. E:>ti1m1Ja el apetito y promueve por lo mismo 
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5.4.S.4 ~· 

Las razas en cualquier negocio pecuario deben ·ser de ia·mejor ca

lidad posible, por ser la cimentaci6n de tm buen producto. Así -
en la avicultura se debe comenzar con buenas aves para tener una 

buena cimentación. Algunas razas se crian parn producci6n de hu~ 

vo otras que se destinan a la producci6n de carne y otras más que 

se dcdic:111 al doble prop6sito. En este sentido las principales -

razas avícolas son las siguientes: 

Plymouth Rock Blanca. Esta raza se ha usado ampliamente para la 

producción de pollos en engorda, todo su plumaje es blanco conaJil
mente sin puntos, la carne de esta variedad es aceptable en los -

consumidores, las aves adultas pesan de ·3.400 kg. a 4.300 kg. 

l~yandotte. Tal raza comparada con otras es de cuerpo redondeado, 

cuya foI1!la y plumaje le dan la apariencia de tener patas cortas -

y lomo reducido, las aves adultas pesan de 2.945 kg. a 3.850 k~ •• 

esta variedad satisface todos los prop6sitos, por haberse adapta

do bien a la producci6n de carne y algunas especies de esta raza 

han demostrado ser buenas productoras de huevo. 

el crecimiento. 

La biotina. Esta se necesita para que los pollitos y pollos 
crezcan nonnalmcnte y para prevenir tanto la perosis (nnl de --
los tendones) como la dennatosis. 

El ácido fó1 ico. El 1icido fólico, ayucla ¡i¡lra que los r:Iohu
los rojos ele la sangre tengan su color no1111:1l y caracteristi 
co de la salud, y previene la anemia que empohrece la sangre. 

l.:i vitnmina 11-12. Se encontró por primera vez en los tejí -
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Rhode Island Roja. Las aves de esta raza son más vistosas y ere.!:_ 

tiles que la Plymouth Rock y Wiandotte, su cuerpo es mll.s largo y 
rectangular, esta variedad es por.ular ent;re las gallinas pesadas, 

cano productora de carne, las aves adultas pesan de 2.945 kg., a 

3850 kg. 

New llumpshire. Esta raza desciende de la Rhode Island Roja, esta 

raza es Bl.IY conveniente para doble propósito, huevo y carne en su 
edad adulta pesan de 2,495 a 3.850 kg., esta variedad se ha usado 

para producir progenitoras que sirvan a la producci6n de pollos • 

de engorda. 

Leghorn. Esta raza es considerada cano la ru1mero uno en produc -

ción de huevo, la leghorn es conocida por su porte elegante y vi.!!_ 

toso, las aves adultas pesan de 2.040 a 2.720 kg, cabe mencionar 

que esta variedad pone en pranedio 200 huevos por gallina al afio 

lo que la hace altamente productiva. 

Orpington. Estas aves son consideradas cano prcxluctoras de carne 

con buena calidad, tienen buen tamaño y en edad adulta l~ega a P!!. 
sar de 3,625 a 4.530 kg. 

Actualmente en M~ico por el mismo crecimiento de la actividad 

avícola y la canpetencia misma, se presentan las razas antes men-

dos de los an:imales y se le dió el nanbre de factor·protelni 
co nnimal. Su canetido es ayudar al crecimiento temprano y
a la rcprcxlucción; también coopera para prevenir la anemia -
perniciosa". Bundy y DiT~ins, La Producción Avícola, CECSA, 
México D. F., 1983, pp. 6 a l82. 
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cionadas con sobrenombres, que no son determinantes en la produc
ci6n estas son seis, arbor acres, cobb's, hubbard, vantress, in
dian river, shaver. 

5.4.S.S Qllidad 

Una vez conocidas las razas los productores deben considerar los 
factores esenciales para seleccionar los pollitos, para la prod1is 
ci6n de pollc en engorda, los requisitos primarios son los si 
guientes: 

"1.- Carnosidad. 
2.- Ritmo de crecimiento, que debe ser el más alto. 
3.- Color de la piel (porque los consumidores prefieren el 

runarillo). 
4.- Unifonnidad en el plumaje. 
S.- Eficiencia en la asimilaci6n del alimento. 
6.- Tendencia anticanibalística. 
7.- Salud y vigor, para obtener el mayor porciento de SUJ'C!. 

vivencia. 
8.- Temperamento que no debe ser rijoso, espantadizo, melll!! 

cólico, etc. 
9.- Confonnación anat6mica apropiada. 

10.- Facilidades para conseguir los pollitos y precios de e~ 
tos." ZZ/ 

ZZ/ Bundy y Oiggins, ibídem p. 79 
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Aparte de estas nonnas que son básicamente para la producci6n 
también hay tres factores más: 

Que cst~n emplumadas a las ocho semanas de vida. 
Que presente bastante carne en muslos y pechuga. 
Edad mínima de crecimiento de siete y media semanas con -
1.600 kg., y una edad máxima de diez semanas con 2.400 
kg., de peso. 

La calidad para el consumidor debe cubrir con lo siguiente: 

1) Que tenga buena pigmentación, la cual se nota en el pellejo y 

patas de color amarillo. 

2)- Tipo supermercado (sin viceras ni plumas) con un mínimo de 
1.300 kg. de peso. 

- Tipo mercado (con viceras, pero sin plumas) con un mínimo de 
1.650 kilogramos de peso. 

3) Que no contenga ámpulas en el pellejo, signo de-que no esta -
enfermo. 

\~··· 
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CAPI'IDLO SEWNDO 

LA PRODUCCI~ DE POLLO DE ENCDIIDA EN l\EXICO 1975-1985. 

Una vez identific::ido el entorno econánico-social donde se encuen

tra la actividad avfcola pollo de engorda es conveniente llevar a 

cabo el análisis canparativo de la produccilln de pollo y sus, sus

ti.tutos, y al mismo tiempo presentar el marco conceptual de la 

pro<lucci6n. En este senti<lo, el estudio en cuestión se fundamen

ta en las preguntas que son bfisicas para la economta de la produ_s 

cilln estas son: 

1 • "¿Q.11! bienes y set;Vicios producir? (¿c&io elegir entre 

las diversas opciones representadas por la curva de pos,!. 

bilidades de producción?). 

2. ¿C&to se producirlln tales bienes y servicios? por ejem. -

plo,¿se producirfin bicicletas con pocos trabajadores ut.!. 
!izando nn.icha maquinaria o con 111.1chos trabajadores cm 

pleando relativamente pocos bienes de equipo? 

3. ¿Para quil!n producir? Una vez que los bienes se han ob
tenido, ¿quil:!n los consumir:!?~'. 22/ 

Es claro q.ae la producci6n de pollo de engorda se da en ruestro -
pats y al mismo tiempo contiene los medios para llevar a cabo la 

Wonrwcott - Wonnacott, Economía, &lit. He. Grnw - llill, M6xl, 
LO D. F., i§á4, pag, 47. 
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misma. Sin embargo el consumidor no le ha dado la debida impor 

tancia en su alimentaci6n, por lo que el productor se ve limitado 
a incrementar la cantidad de este prodÚcto. 

En este sentido y debido a la problemática presentada en el pri -

mer capftulo referente a la alimentación y dentro de esta los pr.Q_ 

duetos animales, cano el pollo de engorda, este es una alternati

va viable para producirse considerando los planteamientos siguie!!. 

tes. 

1. Ventajas y Desventajas de la Producción de Pollo de Engorda. 

Dentro de la ganadería no se puede negar la estrecha vinculación 

que tiene está con la agricultura, la cual es proveedora de insu

mos alimenticios. En este cfrculo es necesario, definir qu~ gan!!_ 

do es mfis apto para produciT, con menos insumos para el productor 

y los mismos o mayores beneficios para el consumidor. Dadas las 

condiciones alimentarias en que se ha desarrollado JUJestra pobla

ción, es innegable que los productores ganaderos contienen venta

jas y desventajas tanto econélmicas cano JUJtritivas. En este sen

tido la avicultura (pollo de engord¡j) presenta ciertas aialidndes 

y características que la hacen ser una actividad importante y por. 

tooora de proteínas animales que la población debe ci>nswnir, bási 

Clllllente para el mejoramiento de su IUJtrición y debido a su venta

ja econ6nica de menor precio. 

t .1 Ventajas de la Producción de Pollo (Carne) 

Las ventajas econ<lmicas para el productor de pollo de engorda son 
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las siguientes: 

Las utilidades se obtienen en corto plazo. 

Un pollo de asador en pranedio pesa 1.359 kg., y se ¡:uede 
producir con 3 .397 kg. , de alimento. 

La producci6n de aves de engorda se adapta a todo tipo de 
pre<lios rtlsticos 111.JY extensos, asf cano a granjas peque -
ñas, aunque el resultado que se obtiene es menor. 

- La rea.Jperaci6n del capital se realiza máximo en 3 meses. 

- Los avicultores productores de carne reciben mlis por sus 
productos que quienes venden otros art!a.Jlos de precios -
mlls altos. 

- Se ¡:ueden producir pollos en un plazo de 6 a 8 semanas d~ 
pendiendo del grado de tecnificacH5n. 

De lo •antes anotado, a grandes rasgos, las ventajas de la pro
duccHln de pollo de engorda son considerables, aunado a estas un 
aspecto importante es el de la conversión de alimento a producto 
el cual es esencial para un productor ganadero. 
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a.JADRO N! 1 O 

INDICE DE COOVERSION DE ALIMINI'O A PROilJCTO 

1950 1955 1960 1982 1983 
1 KILO DE HUEVO 
(KILo.5 DE ALIMENTO) 4.5 3.2 3.0 2.7 n.d 

1 KILO DE CAR.'ffi 

POLLO VIVO 
(KILOS DE ALIMENTO) 4,5 3.1 2.8 2.5 2.1 

1 KILO DE CAfü'lffi DE 
CERDO EN PIE 
(KILOS DE . ALIMENI'O) 5.5 5.0 4.5 3.5 n.d 

FUENTE: CANA.CINTRA., La Irdustria Alimenticia Animal en México 
1982. n. d. no disponi1He, 

Del ruadro se desprende que la evolución del ín:lice de corwersi6n 

se ha disminuido en la produccilin av!cola para carne y la canparf!. 

ci!Sn presentooa con la producción de cerdo, nos indica la ventaja 

que se tiene en esta actividad, mientras que el pollo conswne 2. 5 

kg. , de alimento el cerdo conSl.D11e 3. S kg. , para obtener un kg·. , -

de carne. V<!ase Cuadro N! 1 O. 

El productor avrcola (pollo de engorda) contiene otras ventajas, 

<.lado el ciclo de produccié5n de 6 a 8 semanas el avicultor µ.iede -

dar entraua a las aves en cualquier l!pooa del afio, al mismo tiem-
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po se PJede disponer de lnfonnaci6n para realizlll'. un mejor manejo 

del producto, 

Respecto al tiempo de produccidn,el c:ual esta JIU)" relacionado con 

el reembolso de la lnversi6n, es esencial, y en este sentido tam

poco tiene canpetencla dado que el ganado bovino solo en su gest.!_ 
ciGn tarda JUJeve meses, m:l,entras que en los porcinos es de 3, S m!:_ 

ses, esto alarga el perfodo de venta del producto y a la vez el -
r:lpido reembolso del capital invertido, por lo que la disminuci6n 

del tiempo de producción se PJede manifestar en un incremento de 

la producc16n y a la vez de la productividad en cierto sentido, -

A1.mudo a esto, el espacio de producción tampoco se eq..iipará al de 
otros productos pecuarios, el espacio para prcxlucir un pollo es -
nuy inferior (O.ladro N~ 11) , así cano la atención en tiempo consu-

CUADRO N! 11 

NECESIDAD DE ESPACIO RE<1JERIDO PARA EL CRECIMIENl'O DE UNA ESPECIE 
AIULTA 

ESPECIE 

Bovino 

Cerdo 

Pollo 

SUPERFICIE M2 

10 
2.s 
0,33 

fUilNl'E: Memoria de la Segunda Reunión Anual 1976; Dirección Gene 
ral de Avicultura y Especies Menores; SAG. 
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mido en relaci6n a los animales dan~sticos, cano lo r.uestra el 

Cladro N!! 12, donde el pollo ocupa al igual que otros sectores de 

la avicultura un tiempo de atención menor lo cual es bastante CCI]. 

petitivo y ventajoso para el productor, 

CUADRO N~ 12 

TIEMPO REQUERIOO EN LA ATENCION DE LOS A~IMALES 

In!ESTICOS DIARIA.'\IENTE 
(MINlJfOS) 

~ N!! DE ANIMALES ALIMEITTAR ASEO orno ~t.\.'ffi.JO TOI'AL MINS. 

BOVINO 2 15 30 1SO 225 

CERDO 3 15 40 40 95 

CO.'ffi.JO 6 5 10 15 30 

POLLO 12 5 10 15 30 

GUAJOLOI'E 10 5 10 15 30 

PATO 12 5 10 15 30 
CODORNIZ 20 5 10 15 30 

FUENTE: Memoria de la Segunda Reunil5n Anual 1976; Direccil5n Gene 
ral de Avicultura y Especies Menores, SAG. -

En canparacil5n con el bovino y el cerdo el tiempo de manten:imien

to es muy alto respecto al avfcola. Del tiempo total ocupado en 

dar atención al bovino el pollo ocupa sólo un 13t, y con respec -
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to al cerdo un 31 \, esto hace que al consumir menos tie111p9 en su 
cuidado la producci6n de .pollo sea mlls productiva al reducir las 
horas de trabajo por producto, 

1 • 2 Desventajas de la Producci6n de Pollo (Carne) 

Dentro de cualquier produccian existen beneficios, sin embargo 
tambi~n se presentan inconvenientes de los cuales algunos se pue
den superar y· otros por su naturaleza no, en este contexto la pr.2, 
ducci~n de pollo presenta algunas desventajas, 

1. Las aves tienden a adquirir enfennedades y parllsitos rá
pidamente transf~ibles lo aial puede llegar a extenninar 
toda una parvada si no se tanan medidas preventivas y -
tratamientos adecuados. 

2. Los gastos de alimentaci6n pueden elevarse excesivamente 
y hacer a la empresa lncosteable, si las aves no se ra • 
clonan con al:bnentos balanceados en cantidades adecuadas, 

3. El alojamiento de las aves, la ventilaci6n y los proble
mas de trabajo ¡xaeden tambi~n afectar las ganancias. 

4. Las ganancias en la produccl6n de aves estan influencia
das por algunas l!pocas del año, y ¡xaeden afectar a aque
llas. Por ejanplo la l!poca de clases· escolares y navid~ 
ñas donde el consumo se incrementa. 

S. Las mejoras que se han presentado en los ml!todos de pro-
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duccHln p..1eden ocasionar que estli sea tan eficiente, que 

se convierte en excesiva. 

6. La carne de ave de mala calidad al canpetir con otros 

al:bnentos·de la misma caracterfstfca JUJtricional pero 

con mayor calidad p..1eden ocasionar ~rdidas en el merca

do. 

Estan son las desventajas de la producción avícola, la más cC111Ún 

que afecta esta actividad es la níimero (1) las enfermedades y pa

rllsi tos. 23/ 

. La pullorosis, enfermedad que se transmite a través de los -
huevos. Los síntanas de la enfermedad son crías débiles, 
diarrea y aCUll!llación de heces fecales en el ano de los ani
males, esta enfermedad se previene haciendo análisis de la -
sangre de las gallinas productoras de huevo, por esto los PQ 
llitos deben adquirirse de plantas incubadoras con estrecho
control sanitario, otras enfermedades son la colera aviar; -
enfermedades de canplejo leucoso; bronquitis infecciosa, vi
ruela aviar coccidiosis y la peste aviar la a.ial es muy fre
cuente esta es causada por el virus de tortor furens, que pe 
netra en las aves a través del aparato respiratorio, esta -:
afecta a casi todo tipo de aves. La mortalidad en pollitos 
recien nacidos y bandadas de pollos jóvenes puede ser alta, 
los síntanas presentados por esta enfennc<lad son tos, y piar 
ronco, luego síntanas de carácter nervioso cano torceduras -
de cubeza y a1ello, las aves caminan en d'.1·culo y hacia atr:ts, 
en las aves ponedoras la producción de !11evo es casi rula, -
las medidas preventivas son las siguientes: 

Mantener las aves en gallineros o corrales para que no 
tengan contacto con otras aves, 

Aislar las cr1as de las aves adultas. 
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2. Localizacit5n Geogrllf!ca de la Producc1(5n de Pollo 

La producc!t5n de pollo de engorda se eni:uentra prilct!camente en • 

todo el pa!s, lo cual demuestra la expansi6n y preferencia por la 

poblacHln. En los tlltimos 5 años se han presentado cambios en la 

canpctencia por Estado en 1980 y 1981 el Estado de Jalisco part!

d¡>e con el 13.5\ y 13,3\ del total de la producci6n, y en 1982, 

1983 y 1984 el Estado de M6xico aument6 su pa.r~icipaci6n en 17.33\ 

y 18.0 \ respectiamente, al mismo tiempo el Estado de Jalisco di~ 
minuy6 en buena medida su participación. cuadro N!! ll, 

CUADRO N!! 13 

LAS 5 PRINCIPALES ZOOAS PRODUCTORAS DE POLLO 1980-1984 
(PAKl'ICIPACIQ\I PORCEl<n'UAL) 

ZONA 

EDO. DE~. 
JALISCO 
l'UEBLA 
VURACRUZ 
NVO. LEON 
MIOIOACAN 
~RETARO 

1980* 

9.7 
13,5 

8,5 

1 o. l 
7.6 

1981* 

9.6 
13,3 

8.3 

9.9 
7.5 

1982** 1983** 1984** 

17.3 18.3 18.0 
9,3 8.7 8,7 
8.6 B.O a.o 
9.5 8.9 8.9 
6.7 5.6 5.6 

Fl.ffiNI'E: (*) Datos calculados en base a la producci6n presentada 
en "Estad!sticas del SUbsector Pecuario de los Esta 
dos Unidos Mexicnnos";SJ\RH 1972-1981. -

Uni6n Nacional de Avicultores-Direccit5n de Estudios 
Econánicos/MZ0,/84. 

- Desinfectar los alojamientos inmediatamente despu6s de 
. cambiar de lugar los animales. 

Incinerur los cad:lveres o enterrarlos a considerable pro
fundidad. 
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Por su parte, el Estado de Puebla ha entrado entre los cinco pro

ductores mas importantes asf cano el Estado de Nuevo Le6n y han -

quedado por debajo los Estados de Michoacán y Q.Jer<!taro, 

Así en los Clltimos anos el principal productor es el Estado de M! 
xico, fundamentalmente por encontrarse en la zona de mayor consu

mo y cantidad de rastros, lo que trnnbH!n hace que se incrementen 

los productores por el bajo costo que representa el transporte, -

siguiendole Jalisco, Puebla y Nuevo León. 

3. Voleimen de la Producción de Pollo de Engorda, Bovino y Porci

no. 

La oferta de un producto se (iefine cano "las diferentes cantidades 

que los productores estar!In dispuestos y en condiciones de ofre -

cer en el mercado, en función de los diferentes precios posibles, 

durante determinado período de tiempo". 24/ 

De acuerdo a Stonier-Hague en el manual de teoría econéinica, tal 

oferta depende de la escasez, del mismo modo que la demanda <lepe!!_ 

de, de la utilidad, sin embargo la escasez es considerada cano un 

tGrmino relativo y no absoluto, dado que es relativamente f1icil -

Conservar los alimentos fuera del alcance de los roedores 
o de otras aves, 

Vacunar a las aves de ·m'.ffiera preventiva. 

V~ase, Revista Síntesis Av!cola, Vol. 3 N2 1 O, Octubre 1985, 
!:<lit. Año Dos Mil, México D.F., p.p. 22 y 23, 

Ros set ti, P. Jos!5, Introducción a la Econada Enfoque Latino
:unL,r il:ano, 11:1it. liarla, Milxko, D.,·F. ~-981, p. 175, 
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decir si un bien es dtil o no, mientras que no p.iede afirmarse 
que un Í>ien es econ6nicarnente escaso, ya que esto depende de sí -
los bienes se desean o no, si ocurre el primer. caso los bienes 
son escasos y por el contrario, sino son deseados entonces serltn 
abundantes, en este. sentido 11¿ que pasa con la inmensa cantidad -
de bienes que es posible producir?" oairre que estos bienes µ.ie -
den producirse solamente con ayuda de los factores de la produc -
ciOn es decir: trabajadores, máquinas, fábricas, camiones, empre
sarios, en relación a esto las cantidades de bienes que se produ
cen varían cuando los precios cambian, así el principal factor -
que determi~ los precios de oferta de las diversas cantidades de 
productos es el costo de producirlos, estos dltimos influyen pri!!. 
cipalmente porque es necesario utilizar dichos factores de produ.s_ 
ciOn desde otras industrias para poder producir el bien, tales 
factores p.ieden ser poco eficientes y caros, lo que provoca en -
cierta forma que los costos se incrementen ruando la producción -
lo hace. 

De lo anterior se deriva que ", , , la curva de oferta del mercado 
es nonnalmente creciente de izquierda a derecha. Existen dos ca
sos lfmitcs: en un extremo de la escala una lfnea vertical repre
senta una falta absoluta de resp.iesta o a· una oferta absolutamen
te inelflstica. La oferta no aumentara en absoluto pese a que los 
precios suban nucho. En el otro extremo de la escala nos encon-
trarcmos con una. línea recta horizontal, que representara una re!_ 
puesta nuy activa o una oferta absolut:imente eHistica, tal que un 
ligero aumento en el precio daría un lugar a un aumento indefini
dumente grande de la cantidad ofrecida ••• " zsi. 

Stonier-llnl!lle, Manual de Teoría Económica, 1'.clit. Aguibr, Es
pafia 1981, pags. 42 y 43 . .. 
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Por lo descrito antes es notable ln importancia que tiene la rel!!_ 
ci6n de los factores de la producci6n con la oferta y el precio -

de los mismos. Asf mismo existen otros factores que en detennin!!_ 
da medida orientan la oferta cano los siguientes. 

a) El Costo de los Factores de Producción. Esto es que cu~ 
do =enta el precio de un bien considerado cano insumo 

para un productor,. este alt:!Jno se verá menos disruesto a 
producir algtln producto. 

b) La Tecnolo~. Cuando existe una mejora en la tecnolo -

gía, los c:ostos de producci6n tienden a disminuir, al t~ 
ner costos menores los productores ocasionalmente incre

mentarlln su oferta y su curva se desplazará a la derecha. 

c} Las Co!Uiciones Climáticas, Este factor se presenta so

bre to:lo en la producción de bienes agrícolas, cuando e~ 

te factor afecta tal oferta. Por ejemplo con una sequía 

la curva !<e mueve a la izquierda, disminuyendo al mismo 

tiempo la producción. 

d) Los Precios de los Bienes Relacionados, En la produc 

ción existen productos sustitutivos o ccmplementarios, -

los primeros pueden proiucirse con los mismos factores -

de producci8n que se tengan. "Los ccmplementarios en la 

producci6n o proiuctos conjuntos se obtienen juntos, co

mo un lote, la carne y el cuero proporcionan un ejemplo, 

Cuanto m:is rebru1os se dedican a la carne más cueros se -

producen en el proceso, Un incremento en el precio de -

la carne origina un incremento en la producciGn de la 
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misma que a su vez motiva un desplazamiento a la derecha 

de la curva de oferta de cueros". 26/ 

Visto lo anterior la cantidad de prcducci&i de pollo no escapa a 

tales coD:liciones, lo mismo ocurre a los bienes con los que canp!. 
te, en este caso la_ produccilln bovina y porcina, los cuales obvi.!!_ 

mente estan ubicados dentro del mercado nacional del garuido. 
· Jlurwdo a esto la producciOn de pollo presenta caracterlsticas ol!. 

gopOlicas, 27/ Lo siguiente es un ejemplo de que el oligopolio 

existe en la- avicultura mexicana. 

1. IJNIVASA (Visa) agrupa 12 empresas 

2. EL REY agrupa 7 empresas 

3, IVESTERN H agrupa 8 empresas 

4. BAalOCO, S.A. agrupa 4 empresas 

s. SAN PEDRO agrupa 4 empresas 
6, A.Ceo agrupa . S. empresas 

7, RALSTCW PURINA 

S.A. DE C.V. agrupa 3 empresas 
8, MEZQUITAL DEL 

ORO agrupa 3 empresas 
9, J\RBOR ACRES agrupa 3 empresas 

RJENI'B: CIDE, Serie Temlitica, Sector Agroperuario en Econanla Me
!!S!!!!!. 1983, Ml!xico D, F., pag, 36 

Wonnacott-Wonnacott, op, cit, pag, 58 

"Una Industria OligopOlica está canpuesta de mlis de una cm -
presa, pero solo unas pocns, de tal forma que cualquiera 
nfecta el precio <lel mercndo". Cnll y llal:Jhan, Microccono -

~mía, Edit, Iberoam~ricana, México D.F., l983, pag. 360. 
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Tales empresas p.ieden actuar independientemente o bien, bajo acuer, 
dos o convenios, esta situacil5n dificulta la deflnici~n de una -
curva de demanda de una empresa, estlts empresas pueden en un mo -
mento determinndo temar las decisiones que provoquen reacciones -
en las empresas rivales o bien entre ellas mismas, ahora bien 
cuando los productos son sustitutos, cano la prcxlucci6n bovina o · 
porcina, la reducci6n del precio por aa.ierdo de avicultores ¡;uede 
aumentar la participaci6n de estos en el mercado y dismi1UJir, la 
participaci6n de aquellas, 

La problemlttica que se desprende de la existencia de oligopolio -
en la avicultura es que se presenta concentración.industrial, 28/ 
y esta puede ocasionar una inadecuada asignaci6n de recursos, da
do que en tales in'.!ustrias al aumentar la producci~n el precio -
tiende a disminuir y es muy probable que el costo sea superior al 
precio, aunque en el largo plazo los beneficios pueden aumentar -
por no existir una canpetenc!a extensa. La estratificaci6n si -
guiente de la avicultura pollo de engorda nos indicará cano se e!!. 
cucntra la aviculnira en cuanto a concentraci6n de la producción, 

, • , ahf donde un reducido n!lmero de finnas suministra una 
alta proporci6n del total de rutput o ventas de la industria, 
los resultados de esta pueden diferir considerablemente de -
los predichos para una industria pcrfect:unente canpctith•a", 
!Jtton, M. A., La Concentración Industrial, Eclit. Alianza, -
Ma<lri<l 1975, pag. 16 
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CUADRO N! 14 
BSTRATIFICA.CI(Xll DE GRANJAS PROr.uCTORAS DE FOLLO (1984) 

PRODUCC.IO'I PORCENTAJE 

(UNIDADES) 
N!! DE GRANJAS PRODUCCIQ~ GRANJAS 

001 - 60,000 932 66.3 88. t 

60,001 - 120,000 85 18. t a.o 
120,00t - 240,000 29 t2.3 2.7 
240,00t - en adelante 11 3.t 1.0 

TOTAL 1057 too.o too.o 

FUEm'E: UnH!n Nacional de Avicultores -· D1recci6n de Estudios -
Econ6nicos/1984, 

En 1984 como se observa el as.a de las granjas prcxlucra el 66,3\ 
del total, hay que hacer notar que son pequeiias prcxluctoras y al

canzaban una prcxlucci6n media de 30,000 pollos por granja mien -
tras que en el segundo estrato, aunque participa con el 8,0\ del 
total en las granjas y con el 18.1\ en la producci6n, su produc -
cHln media por granja era de 90,000 pollos lo que nos da una dif~ 

rencia del 33\ arriba de las primeras, los dos dlt:lmos estratos 
aunque en la prcxlucci6n total su participaci6n es de 12.3\ y 3,t\ 

su producci6n media por granja es nuy superior llegando esta a -
180,000 pollos y son precisamente este tipo de productoras las 
que tienen mtls poder de decisión, Cuadro N2 t 4 aunque en la grtl
fica 1 se note que no tienen gran influencia, 
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Por lo que toca a los estratos presentados en 1985 se abre un es

trato mas, y se han incrementado el nCimero de granjas productoras· 

de pollo para carne de 1057 en 1984 a 1280 en 1985 lo que repre -

senta un crecimiento del 1.2\ CUadro N2 15. Lo más interesante 

CUADRO N2 15 

ESTRATIFICACION DE GRANJAS PRODUCTORAS DE POLLO 1985. 

PRODUCCION PORCENTAJE 
(UNIDADES) GRANJAS PRODUCCIO.'J GRANJAS 

001 - 60,000 082 55,3 84.S 

60,001 - 120 ·ººº 118 18.1 9.2 

120,001 180 ,000 37 9,4 2.8 

180,001 - 240,000 10 3.5 0.7 

240,001 - En adelante 33 13,5 2.5 

TOTAL 280 100.0 100.0 

FUEl'll'E: Uni6n Nacional de Avia.iltores, DireccH5n de Estudios Ec~ 
n!lmicos/1986. 

a este respecto es que la producci6n de las pequeñas productoras 

canenz6 a disminuir y a incrementarse mas, la de las unidades que 

aparentemente contribuyen con 13. 5'!. , estas han aumentado tanto su 

l'lllmero cano su producci6n de 11 granjas en 1984 a 33 en 1985. La 
producción total ahora es de 7 920,000 pollos en este estrato. 

•' 
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GRAPICA N! 1 

CCNCIWI'RACICN DE LA PRODUCCICN DE POLLO EN MnCICO 198S • 
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As'.i al estar concentradas y no existir una canpetencia en condi • 

ciones iguales es 111.1y probable que la eficiencia interna de las 

empresas se vea afectada. En este sentido el oligopolio al cau -

sar ineficiencia, puede desembocar en la reducción del beneficio, 
29/ la avicultura pollo de engorda tiene de acuerdo a la gráfica 

de Lorenz una concentración de la producción muy marcada aunque -

no es profunda no deja de tenerla, 30/ 

3.1 Evolución de la Producción de Pollo, Bovino y Porcino. 

Una vez visto a grandes rasgos como se encuentra la estratifica -

ción de la producción av'.icola, toca el lugar a la producción av!

cola y el comportamiento que su competencia ha venido presentando 

en el periodo 1975-1985. Cuadro N2 16 

". • • adem!ts de la mala asignación de recursos entre las in -
dustrias que tiene lugar como resultado de la alta concentr.!, 
ci6n, puede surgir otra mala asignación dentro de las empre· 
sas, debida a su fracaso en maximizar los beneficios". Ibí
dem, pag. 17. 

•_•cuanto mñs se aparte la curva de Lorcnz de la línea de dis
tri huc i.6n igual, mayor es la concentración de finnas en la -
industria •.• " Ib.Ltlcm, pug, 53 
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CUADRO N!! 16 

POBLACIO" AVICOLA, BOVINA, PORCINA 1975 - 1985 
(MILES) 

~ POBLACI~ VAR \ POBLACION VAR \ POBLACION VAR \ 
AVICOLA BOVINA PORCINA 
(CARNE) 

1975 83 733 29 602 13 179 
1976 88 055 5, 1 30 461 Z.9 14 097 6.9 
1977 91 657 4.0 3l 410 3.1 14 814 5.0 
1978 96 380 5.1 32 439 3,2 15 534 4.8 
1979 101 S.Z9 5.3 34 545 3.Z 16 233 4.4 

1980 107 559 5.9 34 590 0.1 16 890 4.0 
1981 112 589 4.6 35 689 3.1 17 562 3.9 
19SZ 117 414 4.2 37 191 4.2 18 096 3.0 
1983 119 313 1.6 37 522 0.8 19 364 7.0 
1984 124 847 4.6 30 479 -18.7 19 393 0.1 
1985 130 066 4.1 31 094" 2.0 18 597 -4.1 

FUENfE: Seguooo y Tercer Infonne de Gobierno 1984 y 1985, SUbsec 
tor Agl'operuario y Forestal, datos tam:idos de la Direc -;; 
ci6n General de Econanía Agrícola, SARH, SUbsecretaría -
de Ganaderfa, SARH. 

De acuerdo al canportamiento presentado por la avicultura en su -
poblaci6n esta ha evolucionado en ese período mejor que la pobla
ci6n bovina y porcina, esta illtima es la que se acerca m4s a la -
evoluci6n de la aviculturá, solo en 1976 y 1983 ha crecido mlis que 
la poblaci6n avicola con 6.9\ y 7.0\ respectivamente, 

En cuanto a la canparaci6n con la evoluci6n de ·1a poblaci6n bovi
na, el canportamiento <le esta illtima ha si<lo inferior que la por

cina, en 1976 mientras que la avicultura creció el 5,1\ la hovlna 
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sdlo lleg6 al 2. 9\ y s6lo en 1982 se pudieron .igualar sus creci • 

mient:os (el avfcola y bovino) en 1984 la ca!da de la población b.2_ 

vina fue incluso negativa y la porcina apenas alcanzó el o.1i 
mientras que la avicola creci6 en ese mismo año al 4.6'1. 

CUADRO N2 17 

PRODUCCICN AVICOLA, BOVINA Y PORCINA 
(MILES DE ANIMALES SACRIFICADOS) 

AfnS POLLO:S VAR \ BCJVINOS VAR \ PORCINOS VAR \ 
SACRIFICADOS SACRIFICADOS SACRIFICADOS 

1975 180 700 4 097 11 345 
1976 192 401 6.4 4 207 2.6 12 629 11.3 
1977 205 022 6.5 4 333 2.9 13 891 9.9 
1978 220 726 7.6 4 547 4,9 14 876 7.0 
1979 239 349 8,4 4 902 7,8 15 931 7.0 

1980 259 485 8.4 5 178 5,6 17 058 7.0 
1981 276 100 6.4 5 706 10.1 17 826 4.5 
1982 290 929 5,3 5 887 3 .1 18 602 4.3 
1983 296 842 2.0 4 882 -17 .o 20 216 8.6 
1984 309 109 4.1 4 751 - 2.6 19 666 -2.7 
1985 327 768 6.0 4 814 1.3 18 338 -6.7 

FUENTE: Segundo y Tercer Infame de Gobierno 1984 y 1985, SUbsec 
tor Agropecuario y Forestal, datos tanados de la Direc -:: 
ci6n General de Econanía Agrícola, SARll, subsecretaría -
de Ganadería, SARH. 

En cuanto a la produccil5n de an:lmales sacrificados en 1976 lama

yor y mejor evoluci6n de sacrificio fue presentado por los porci
nos con 11.3'1. siguiendo la avicultura con 6.4~ y por a1timo la 

prcx.lucclan bovina, en 1977 la situación fue similar con la difc -
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rencia de que el sacrificio porcino disminuy«5 1,4 IRJntos porcen -

tuales, fue hasta 1979 aJando la aviaJltura canienza a tener una 

evoluci6n constante y equiparable a la porcina y bovina en este -

rubro. CUadro N! 17 

En 1981 el sacrificio de los bovinos rebasa tanto a la avicultura 

como a la porcicultura,llcg:mdo a un crecimiento de 1 O. l't, siguie!!. 

do la avicultura con 6.4\, y por l'.lltimo los porcinos con 4.5\. 

En 1983 el sacrificio de pollos presenta la ca!da m!ls profunda 
del periodo 'en cuesti6n, llegando al 2.0\.y los bovinos presentan 

signos negativos con -17.0%, el mayor crecimiento lo present6 el 

sacrificio de porcinos con 8,6\, a diferencia del sacrificio de • 
pollos que no presenta ningdn signo negativo posteriormente, cue.!!_ 

tión que sí se presenta en los porcinos y bovinos tanto en 1984 -

como en 1985 con -2.7\ y -6.7\ en los primeros y -2.6 y 1,3\ en -

los segundos, lo anterior llllestra la fuerza que tiene la produc -

cl6n nacional de pollo, el hecho de mantenerse con crecimientos -

positivos es una ventaja que no han present:::do las producciones • 

de la canpetencia. 

En cuanto al producto final de la producci6n, esto es la carne, -

se ha tenido que la de ave w1n cuando no ha presentado crecimien
to::;, (cuadro N! 18) cano la carne porcina de 12\ en 1976, trunpoco 

han sido frecuentes las dismimciones en su crecimiento, la baja 

ml\s fuerte que ha tenido la producción de carne, es la bovina en 
1983 con -14\ en ese mismo ali.o, la producción de carne de cerdo -

fue la de mayor crecimiento con 8.8\~ mientras· que la de ave sólo 

logró un 3. 2'!., sin embargo las disminuciones negativas presenta -

das tanto en la producci6n bovina y porclna, no han correspondido 
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a la de ave siendo la anica que mantuvo un crecimiento positivo -

de 13.9\ en 1985. 

Cl1ADRO N!? 1 8 

PRODUCCIO.'i DE CARNE, POLLO, BOVINO, PORCINO 1975 - 1985 

(TOOELADAS) 

A"n'> TarAL CARNE VAR\ TOrAL CARNE VAR'I. TOfAL CARi'iE VARt 
POLLO (1) BOVINA (2) PORCINA (2) 

1975 269 162 770 670 209 715 
1976 288 811 7,3 845 428 9,7 907 045 12.0 
1977 270 280 -6,4 887 522 4.9 007 594 11.0 
1978 334 995 23,9 948 245 6.8 ·o83 553 7.5 
1979 396 721 18.4 993 580 4.7 166 319 7.6 

1980 449 000 13.1 1 065 070 7 .1 250 416 7,2 
1981 506 502 12.8 1 1 ó3 535 9.2 1 396 617 4.4 
1982 520 182 2.7 1 200 544 3.1 1 365 414 4.4 
1983 537 121 . 3.2 1 030 167 -14.1 1 485 882 8.8 
1984 583 524 8.6 962 820 -6.5 1 455 304 -2.5 
1985 665 217 13.9 961 286 -0.1 1 351 000 ~7 .1 

FllliNTE: (1) Unión Nacional de A\•icultores. Dirección de Estu -
dios Econánicos/1987, (2) Segundo y Tercer Infonne 
de Gobierno 1984 y 1985, Subsector Agropecuario y -
Forestal, Datos Tonados de la Dirección General de 
Econanía Agroperuaria, SARH, Subsecretaria de Gana
dería. 
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Es importante hacer notar que los mov:!mientos positivos o negati
vos en la producci6n de animales pueden afectar a"la tnlustriu de 
la carne, la cual transfonna al ganado·con el objetivo de ofrecer, 
en utalquier presentuci6n carne pura el consumo final" 31/ en -
esta industria se tienen rastros municipales y rastros Tipo Ins -
peccion Federal CfIF) al mismo tiempo que obradores y empresas 
productoras de embutidos y carnes frías. En 1975 los rastros mu
nicipales participaron en el sacrificio de bovinos en 80~, porci
nos 94. 6\, y aves 95. 2\, en 1980 aument6 en los primeros a 84. 2\, 
en los segundos disminuy6 a 90.0\, asf mis..10 en el sacrificio de 
aves a 92.8\, 

Los rastros (TIF) ten'.i'.an hasta 1980 una capacidad instalada para 
sacrificio de 2 104 120 cabezas y el porcentaje de utilización en 
1976 llegó ul 30.5\ pasando en 1980 a 33.1\, estos rastros se en
cuentran en 13 estados actualmente de estos, Tabasco rebasa su C!!, 

pacldad llegando al 114,1\ mientras que los restantes no llegan -
siquiera al 50\ utilizado, esto causa capacidad ociosa, lo cual -
no es c9nveniente en ninguna actividad por el desperdicio de re 
curso que se tiene, 

En el D.F., Industrial de Abastos (IDA) regula la provisión de -
las diferentes especies ganaderas a la capital de la rep.i.1llica y 

da el servicio de matanza. De IDA dependen rastros cano el de X.2, 

chimilco, Tlalpan, Ixtapalapa, Tlalruac, Milpa Alta, Topilejo, Ol!!_ 

jimalpa Y·Ajusco, IDA trabaja al 50\ de su capacidad en el sacri
ficio de bovinos, al 35\ de cerdos, 60\ de aves y 60\ en ovicapr!. 
nos. 

I.!'.l¡¿jz Rosado Djego G., Problemas Econ6micos de \l~ico, UNAM, 
Mllx co 1984 pag, 46 
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La causa fundamental de las disminuciones en la producción de C"!:. 
ne es que en el caso del bovino su sacrificio no es constante en 

. todo el año debido al carllcter extensivo de la cría del ganado, -

de tal fonna que su canportamiento se ei:icuentra condicionado a la 

productividad de los agostaderos y estll se ve disminuida por hel!!_ 

das y sequías, 32/ 

En la producción de cerdos esta, es más constante debido por un -
lado a que las explotaciones son intensivas y altamente tecnific!!_ 

das, lo que por otra parte p..iede perjudicar su prcxlucci6n, es la 

forma tradicional de producir en donde no hay un control en la 

. alimentación y mucho naPs en las técnicas de procreo, así el ri!, 

· mo de crecimiento en su producto está fundamentado básicamente 

por el empleo de tecnologfa y el potencial reproductor del ani -· 

mal. 

La producción de pollo por su parte esta caxactcrizada por el alto 

grado de tecnificación, aunque en forma similar a los porcinos -

existe explotación rudimentaria, pero su crecimiento se debe tam-

bi~n al potencial reproductor del animal. 

La explotación de la ganadería bovina en nuestro país se ca
racteriza por bajos índices de productividad debido a las 
formas de explotación y el marco inadecuado de los hatos. 
Los índices de proceso constituyen un indicador de eficien -
cia del hato nacional. • • actualmente es de SO'l.. El índice -
de procreo en México significa que la mitad de los vientres 
del hato son improductivos y, por tanto limitan la posibili
dad de crecimiento de las existencias g::maderas. El índice 
de Estnclos Unidos es de sn, Argentina 70'!. y Uruguay el 48._. 
SI'!'; El Sector Alimentario en \léxico, México D. F., 1984. 
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La producci6n de pollo por su parte esta caracterizada por el al

to grado de tecnificaci6n, aunque de fonna s.bn:tlar a los porc:inos 

existe explotación rud.bnentaria, pero su crecimiento se debe tam

bi@n al potencial reproductor del mtimal. 

De lo :JJlterior se desprende la relación directa que tiene la pro

ducción animal con la industria de la carne y que cuando aquella 

presenta disminucii5n en su producto, disminuye aetn m1is la capaci

dad utilizada, de todas formas la producción de an:lmales ha con -

tribuido a evitar la capacidad ociosa, y lo demustra su crecimle!!, 

to. 

3.2 Dinamismo de la Producción Avkola, Bov:ino y Porcino. 

En la política econlimica se presentan cinco objetivos básicos, a!. 

to nivel de empleo, estabilidad de precios, distribuci6n equitat!. 

va de los ingresos, eficiencia y crecimiento, los tres dltimos y 
principalmente el dltimo -crecimiento- es de vital :Importancia -

principalmente porque se debe incrementar la producción, esto se 
logra mejor:mdo la tecnología e incrementando las unidades de pr2_ 

ducci6n, asf cano otros recursos. 

Las ventajas de incrementar la producci8n son las siguientes "sí 

la economfa crece las rentas ser:ln ma)-ores en el futuro.,,: A me

dida que crece la econanfa, puede utiliz:arse parte de la produc ., 

ci6n adicional en beneficio de los pobres, De este modo podr5 

proveerse de rentas a los sectores más pobres ••• " 33/ en tal sen-

33/ \Vo1mm:ott-Wonnacott, op. el t. p:ig. 47 
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tido el crecimiento de la producci6n de pollo y carne del mismo, 
·es esencial por lo que a contiiu.Iación se presenta su dinamismo -· 
canparativo. 

CUADRO N! 19 

DINAMISM:l DE LA POBLACI0.'11 AVICOLA, BOVINA, PORCINA 

(P..K:A) 34/ 

PERIODO 

1975 

1980 
. 1975 

1980 

1985 

1985 

AVICOLA (CARNE) 

5. l 
3,8 

4.5 

FUENTE: Calculado en base al Cuadro N! l 6 

BOVINA 

3. l 
-2. l 

0.4 

PORCINA 

4.2 
1.9 

3.5 

Del Cuadro N! 19 se desprende que el mayor crecimiento en esos 
tres perfodos lo ha presentado la poblaci6n pollo de engorda de -
1975-1985 el segundo mejor crecimiento lo presenta el ganado por
cino y por a1timo la de bovino con 4.2% y 3,1% respectivamente. 

En el per!odo de 1980 a 1985, las tres poblaciones dismiru.Jyeron -
sus existencias con respecto al pertodo anterior, aan asf la avi
cultura fue la m:Is dinámica con 3.8'1., siguiendo la porcina con • 
1.9% y finalmente la bovina con -2.1%. 

Finalmente en todo el per!odo la poblaci6n av!cola pollo lleva la 
pauta con una Tasa Media de Crecimiento Anual del 4. 5%, aparecie!!. 
do 1;1 porcícola con 3. 5'¡, y la bovina con O. 4'1.. 

34/ ('IU:/\) Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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CUADRO N! 20 

DINA\fls.D DEL SACRIFICIO AVICOLA, BOl/INO Y PORCINO 

(.'IM:A) 

PERIODO AVICOLA BOVINO PORCINO 

1975 - 1980 7,5 4.7 8.4 

1980 - 1985 4.7 -1 .4 1.4 
1985 - 1985 6.1 t.6 4.9 

FL"ENTE: Elaborado en Base al CUadro N! 17 , 

Reflejo de la disminuci6n en el crecimiento de la poblaci6n gana

dera de estos tres productos se nota en el sacrificio de animales, 

a pesar de ello los porcinos en el período 1975-1985 mostraron m.!!_ 
yor diruunismo presentando una (Tht:A) del 8.4\, siguiendo la avi -

rultura con 7 .5\ y por dltimo, el sacrificio bovino. En el si -
guiente periodo 1980-1985 el crecimiento del sacrificio av!cola -

es muy superior al porcino y bovino con 4.7\, 1 .4\ .y -1.4i respe.s_ 

tivamcnte, fur:mte todo el per'iodo el mayor dinamismo lo presen

ta el sacrificio av'icola con 6. 1\ superior en 1 • 2 puntos pareen -

tuales al porcino y 4.5 runtos porcentuales al bovino, mostrando 

asl un crecimiento const:mte y mejor que los canpetidores. Cua -
dro N! 20, 
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CUADRO N!! 21 

DINA\USMJ DE LA PRODUCCION DE CARNE POLLO, BOVINA, PORCINA 

(n.r:A) 

PERIODO 

1975 - 1980 

1980 - 1985 

1975 - 1985 

POLLO 

10.7 
8.1 

9.4 

BOVINA 

6,6 

.. 1 ,6 

2.2 

RJilNTE: Elaborado en base al cuadro N!! 18 • 

PORCINA 

9.0 

1.5 
5.2 

:Por su parte el producto (i:;arne) tambien resiente los efectos del 

crecimiento de la poblaci6n ganadera, claro que se debe de consi

derar que no por el hecho de que se presenten bajas, ·1a prcxluc -· 

cH!n tiene problemas, .pero si son sfntomas de una falta de orga -

nización interna la cual no esta funcionando adecuadamente, sin -

quitar importancia a factores externos de la econanfa, Asf la 

prcxlucc:l.ón av!cola, porcina y bovina también se pueden ver afect.!!. 

das, sin embargo en el Cuadro N!! 21 es notable la constancia en'.~. 

el crecimiento de la producci6n de carne de pollo, no as! la bov.!_ 

na y porcina los ruales han disminuido su crecimiento en los lllt.!. 

mos años, y sobre todo en el período 1975 - 1985. 

El dinamismo de la prcxlucción de carne de pollo tiene en los últ.!. 

mos años un significativo sustento en la inversión, en 1984 está 

en la producci6n de pollo de engorda fue de 73 744 millones de p~ 

sos lo que representa el 25. 7'l. de la inversi6n total en ese ru1o, 

para 1 !185 se incrementa en 39 .1'1. presentándose 102 ,600 millones -

de pesos y representando el 26, 7i de la inversión totnl en la av.!. 

cultura nacional. 
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En cuanto al incremento en bienes de inversi6n 36/ estos en 1984 

fueron de 11 160 millones representado el 3. 9\ del total de la i!!_ 
versión, estd se incrcment6 en 1985 a 143 000 millones de pesos -
reprcsentnndo el 37.3\ del total, 

Lo anterior justifica en su medida, el porque la producción de P,2 

llo se ha mantenido cano una in:lustria dinlimica a lo largo del ~ 

rfodo descrito y la inversión a ese respecto se ha dado en donde 
sus costos de producción son más elevados, esto es en la fabrica

ción de alimentos lo cual representa dentro del costo total el 
65, 12\. 

Otro elemento esencial que mantiene su dinamismo, es la capacidad. 

instal:ida que la producción de pollo tiene en todo el pais, está 

actividad en 1985 tiene una capacidad para producir 11O'292 386 -

pollos. El estado que presenta la capacid:id instalada más elev!! 

da es el de México con el 18.1 O'!. del total, sigui!!rdole Veracruz 

con el 8.95\, en tercer lugar Jalisco con 8.76\ y en cuarto lugar 

Puebla con 8.05\ lo que en conjunto representa el 43.86\ de la C!;! 

pacidai total. Considerando esa capacidad instalada total de po

llo en ciclo de engorda, en 1985 se tuvieron 81 942 000 pollos en 

ciclo lo que representó de dich; capacidad instalada un 74.2\ qu~ 
d:mr.lo ociosa un 25. 70\. 36/ 

"l'ábricas de alimentos balanceados, fábricas de materias pr!. 
mas para aliJnentos, frigor1'.ficos, transportes, etc." Unión 
Nacional de Avicultores, Precios de Mercooo, Mayo 1985. 

36/ Capacidad Instalada para Pollo de Engorda 1985, UNAM, llircc
c lón de Estud los Econúmicos/1985. 
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4. El Sistema de Produccil5n de Pollo Carne. 

Dentro del sistema 37/ de producción del pollo la fase de produc

cit>n Je este, es considerada cano una de las más tecnificadas, y 
por lo migno se justifica su dinamigno. Se considera que el ere· 

cimiento de esta actividad se debe específicamente a dos fenáne -

nos prj111ero el proceso de urbanización y en segundo lugar a la e~ 

pansión de las empresas trasnacionales sobre todo en la prcxluc -

ción de insumos pecuarios e incorporación de tecnología, este ul

timo cano reflejo del dinamismo presentado en la producción de P.Q. 

llo, suministrando alimentos, lineas gen~ticas y productos quí:ni

co -farmac~uticos estos elementos han permitido elevar sensible -

mente la productividad en las explotaciones avícolas. 

4.1 Medios de Producción 

Los medios de producción son considerados cano el conjunto de me

dios y objetos de trabajo que participan en el proceso de produc

ción y que el hanbre utiliza para crear'los bienes materiales. 

Tales medios de producción en la avicultura son la tecnología que 

las empresas trasnacionales han introducido a la avicultura mexi

cana desde la pr?'1ucción de insumos, hasta la producción y consu

mo del producto, esto significa que en la avicultura funcionan 

econanías de escala, utilizando incubadoras y rastros avícolas 

Sistema es un conjunto de elementos que fonnan parte de la -
1·ca l. idm.1 que nos rodea, organizados y relacionados para un -
propfü; i to o para una actividad que persigue en general, un -
ri11 nmu1n. CIOLl, op. cit. pag. 25. 
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:utanatizados, una gran parte es importado de los Estados Unidos, 

debido a que en MGxico apenas se comienza a desarrollar dicha te.s, 

nologfo, ejemplo de esto dltimo es Industrias Rizo*. En cuanto a 

los bnplementos y accesorios avícolas como las cancdoras colgan -

tes, eJWases de pollito de un día, jaulas para transporte de po -
llo vivo, etc,, existen en M~ico aproximadronente 21 empresas que 

se dedican a este tipo de productos, la importancia de la produc

ción avícola en este aspecto es que abre nuevas industrias y al -

cxpan<lerse tambH!n crea fuentes de empleo. 

4.2 Proceso Global de la Producci6n de Pollo. 

El proceso de producción de cualquier actividad consiste en crear 

los bienes ''materiales para la existencia y desarrollo de la soci~ 

dad" 38/ dentro de estos bienes la producción de pollo parte de -

la siguiente manera. 

Primero: Utiliza pollo mixto de engorda estG se obtiene mediante 

un proceso, donde la materia prima proviene de los E.U.A. esto es 

la raza pura de pollo especial. 

Segundo: Esta raza pura llega al país (México) a las inrubadoras 

que lo desarrollan y de donde se obtienen las aves progenitoras. 

Tercero: Con las aves progenitoras se obtiene un huevo que prod!.J. 
cen las reproductoras pesadas, el cruce de estas produce el huevo 

que va :1 las incubadoras, donde se obtiene el pollito mixto p:ira 
engorda. Esquema N2 z, 

Diccionnr io ~larxistn, Edicióncs de a.altura Popular, México -
D.F., 1979, p:tg, 192. 
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ESQl.JB1o\ N!! 2 

PROCESO DE PRODUCCIO.'ll DEL POLLO MIXTO DE ENOORDA 

GRA:'llJAS DE AVES BISABUELAS SELECCION 

GENETICA O PIES EN CRIA 
PRIMERO 

..... - - -- - - --- - -· 
INCUBADORAS 

GRANJAS DE AVES ABUELAS O AVES PROGENITORl\S SEQJNOO 

INCUBADORAS 

GRANJAS DE AVES REPRODUCI'ORAS PESADAS TERCERO 

INCUBADORAS 

GRANJA DE POLLO DE ENGORDA 
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En la Qltima parte del proceso las granjas productoras de. pollo de 
engorda independientemente de su tamru1o lo obtienen en un tiempo 

de entre 6 y 8 semanas• aunque existen productores muy integrados• 

produciendo desde el al:b11ento balanceado hasta la canercializaci6n 

del producto final (la carne de ave). 

Dentro del proceso general de producción de pollo se'considera 

que el tiempo mllximo de crecimiento es de 8 semanas, en este pe -
rtcxlo el peso del pollo debe alcanzar el nivel presentado en el -

CUadro N! 22, para canplemcntar este proceso se deben considerar 

en esas 8 semanas, la alimentación y la sanidad de la nave. 

EDAD 

1 "nrA DE EDAD 
1 SEMANA 
3 ScM1\NAS 
6 SE~W~AS 
7 SEM/\NAS 
8 SUM/\NAS 

CUADRO N2 22 

PROCESO DE CRECIMIENTO Y ALIMEITTACI~ 

PESO 
MAmos HEMllRAS 

42 g. 
151 g. 
663 g. 

1 883 g. 
2 300 g. 
2 713 g. 

42 g. 
145 g. 
598 g. 
599 g. 

1 941 g. 
2 288 g. 

ALIMEm'O ACUMJLA-
00 POR POLLO 

- (") 
1 815 g. 
2 179 g. 
2 500 g. 

FUI1'll'E: Srntesis Avfcola Vol. 4, N!! 2 1986 • Edi t. Afio Dos Mil• -
s. A. 

(") En la Cuarta y Q.linta Semana el Alimento Acumulado llega a -
los 1 279 g. y 1 520 g., respectivamente. 
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Al respecto se considera que dentro del proceso esta debe ser co-

. locada <le tal fonna que el sol no se presente directamente en la 

superficie interior de la nave, al mismo tiempo vigilando que de!!. 

tro <le ella los comederos y bebederos esten en buenas condiciones. 

La densidad dentro de la nave no debe exceder los 30 kilos de po

llo vivo por metro cuadrado; en las naves abiertns es adecuado t~ 

ner 22 kilos de pollo vivo por metro aJadrado. La iluminación 

<lentro <le la nave es considerada una adecuada herramienta para ma 

ximizar la rapidez en el crecimiento, en algunos casos el progra

ma de ilUJninación se utiliza desde el cuarto día hasta la fecha -

que se considera el pollo listo para ir al mercado. 

Dentro del proceso de crecimiento también se utilizan programas -

de luz inteI1llitente, consistiendo este en ciclos alternados de 

luz y obscuridad 39/ ahora bien, ¿qu~ objeto tiene lo anterior 

con el proceso de crecimiento? su relación es significativa ya 

que durante los tres primeros días después del nacimiento se pr2_ 

porciona la luz adecuada para que los pollitos aprendan a ubicar 

el agua y alimento, evitando con esto la mortalidad de los mismos, 

que provoque !érdidas a los engordadores de pollo durante el pro

ceso, dentro de este existen nruchos otros detalles que no tiene -

objeto describir, sin embargo lo que interesa es presentar de ma

nera general el proceso de crecimiento .del pollo y sus principa -
les manejos. 

"Despu~s de los primeros 3 días de luz continua, del día 4 
al 7 se apaga la luz por una hora para que los pollitos se -
\'ay:m acosttunbrando sin pfülico a la obscuridad. Del dí:1 S -
hasta la edad en que van al mercado se estnblece un programa 
intermitente en que se proporciona una hora ele luz se!,'1.licla -
por 2 horas de obscuritlad". Síntesis Avícola Vol. "4 ¡¡'! 2 
l!.l8h, Etllt. Afio Dos Mil, S. A. 
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Una vez que el pollo esta listo para el mercado el paso que corre~ 

ponde es su transfonnaci8n, esto es el pollo canunmente es vendi

do vivo a rastros o bien transfonnado dentro de la misma unidad -

<le producci6n, el primer proceso es el ccm'.ln en llllestro país, las 

aves son trunsportadas en camiones y jaulas especiales, 

En cuanto al segundo proceso algunos productores cuentan ya con -

rastros propios, lo cual evita dismirución en sus ingresos y al -

mismo ti~npo incrementan sus ganancias ejemplos de estos son en -
Ml!xico Arboz: Acres, J\le::quital del Oro, Ralston Purina, S.A., de -

C.V. etc., el proceso de transfonnaci6n de todas fonnas contiene 
los siguientes pasos: 

1 • Sacrificio del ave·, que concretamente es darle nuerte, b§sic.!!_ 
mente llevando a cabo un corte debajo de la oreja, dejando -
que esta desangre por un minuto, 

2, Desplume en esta parte del proceso son nuy carunes dos tipos; 
el llomado semiescaldado que consiste en sumergir entre 20-30 . 

o 40 segundos el ave a 53°C; el segundo es el llmnado desplu

me con cera, este cc:mienza arrancando a mano o con máquinas -

las plumas posteriormente se sumergen en cera fundida este u.!. 
timo mi:!todo esta siendo cada vez menos práctico y canienza a 

ganar m::ts terreno el primero. 

El anterior proceso es realizado caiunnente en granjas pequeñas -

que no son consideradas de escala comercial. A continuación se -

presenta el proceso que en ~6xico ya existe principalmente en ra~ 

tros corno el <le InJllstrlal <le Abastos en la Ciudad ue MC!xi.co, el 



- 83 -

cual comprende solo hasta el paso N!! 1 O, en adelante el proceso -

lo llevan a cabo los detallistas o mayoristas, y en general el 

proceso ccmpleto lo llevan a cabo intlustrias que surten centros -

canerciales. Esquema N! 3. 



RECIBO DE LAS JAULAS 

CQ'll LAS AVES 

ELlMINACio.'l DE LAS 

V . .\DO DE LAS PIEZAS. 

COLG.\DO DE LAS AVES EN 
LA CADENA TRA.-.SPOIUA • 
DORA. 

PASO ·POR LA DESCA.<;;O:" 

NADORI\ 

L\VADO AUfCM\TICO DE 
• 1 

LAS PIEZAS DE AVE. 

LAVADO Y E.WOLTIJRA DE 
l.l\S VISCERAS Ca-!CSI'I • ~ 
BLES. 

SACRIFICIO DE LAS 
AVES 

PASO POR LAS DESPLJ! 

l-11\DORl\S 

ELDITNACIG'I DE PELU. 
S.l\.S CQ.'11 IDI ~t\DOR. 

•. 

DESANGR!\DO DE LAS 

POR LAS ESCAJ.O,\JXJRA.S 

INSPECCIO.'I OCULAR 

TRASLADO A T,\.'\QUES 

DE li:'IFRIA.'·!IE.'\ro. 

·'=' 
"' ..... 
~ 
~i !5 .. 
~:.:: 
El 'l'i. e- ... 

.: 

SECCia'l DE 

E.\:PAQUE ·~ 

(TER'IIXO DEL PRC>C:CSO) 
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5. Importancia de los Insumos Avkolas 

Dentro de cualquier unidad econ6mica es necesario realizar la 

canbinación de tres elementos para llevar a cabo .amlquier activ.!_ 

dad, primero, el capital canpuesto de mliquinas, equipo y construE_ 

ciones; el segundo,es el trabajo humano y tercero, los productos 

que se trnnsfonnan en el proceso prcxluctivo tal es el caso de las 

materias primas, los canbustibles y la energía. En este sentido 

"los proJuctos adquiridos por las unid:i<lcs econánicas y que con -

el_ trabajo humano y el de las maquinas, se transforman en otro <I!:. 

tí culo con un valor mayor, constituyen los instunos" 40/ es en es

te caso el alimento balanceado, ~ que utiliza la avicultura C<I!:_ 

ne, es el principal insumo, el cual representa el 6s.1i del costo 

total, de ahf que una vez visto su proceso de producción a nivel 

global es conveniente hacer notar que este alimento balanceado -
se consume en el proceso de crecimiento del pollo presentado an -
teriormente. 

40/ NAFINSA, op. cit. pag. 65 

Alimento Balanceado "se ¡:oede definir cano la :fonnulaci6n 
científica resultante de la mezcla bal::mceada de productos -. 
de origen animal o vegetal, con características y propieda -
des nutricionales que son fonm.iladas de acuerdo a los reque
rimientos de las especies, sexo, edad, estado fisiológico y 
función zootécnica del ganado, cuyo objetivo final es esta -
blecer una óptima relación entre el alimento y el producto, 
con el objeto de que el animal convierta al máximo posible -
lo que come en lo que produce, trátese de leche, carne, hue
vo, etc." Morales llernández C. ~lisael, Protecto de Factibi
lidad Económica, Financiera Técnica araa Instalacion de 
iii!ill' .:inta : :1 )Ora, ora <e Al 1.mcnto B:1'lance:1C o para G:111:1.lo 
°l'urci 110 v /\ves en la Ch1d:iJ tic llua iuap:u1, Je I.c6il;(IL". Té
s is lJ.N./\.~I. México D. F., 1984, pag. 24 
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Por consiguiente la explotaci~n nv!cola de pollo de engorda nece
sita el suministro de alimento balanceado dado que es la fonna 
conveniente de obtener mayores beneficios económicos, y esto es -
notable al observar la conversión de alimento balanceado a pollo 
Olndro N'?. 1 • De acuerdo a esto el insumo adquiere mayor esencia 
en el proceso de crecimiento ya que de este proceso depende la C!!_ 

lidad de .la carne y su peso, 

5.1 Producción de Alimentos Balanceados. 

El consumo de alimentos balanceados permite obtener mayores volu-· 
menes de carne, que finalmente es el objeto de la producción de -
pollo actualmente en J\l~ico este prcx:lucto se fabrica en 22 esta-
dos del pa!s encontrllndose Jalisco en el primer sitio prcx:luciendo 
el 19i del total, Nuevo León el 15% y en tercer lugar el Distrito 
Federal con el 13\, La producción de alimentos balanceados esta 
dirigida principalmente para ser consumida por aves de postura y 

engorda, as! como para porcinos, 
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CUADRO N!! 23 
PROOOCCIW DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

1975 1985 

(MILES DE TONELADAS) 

AVES 
Afl0.5 TOfAL POSTIJRA ENOORDA CEROOS 

1975 3 150 1 575 787 472 
1976 3 500 1 400 1 015 630 
1977 3 780 l 477 l 100 718 
1978 3 930 1 525 l l.30 780 
1979 4 076 949 1 224 141 

1980 4 220 970 1 266 182 
1981 4 647 069 1 394 301 
1982 4 550 864 l 456 1 319 
1983 4 325 557 l 730 1 285 
1984 4 150 517 l 687 1 207 
1985 3 980 465 1 646 l l 45 

FlJENTB: C\NACINTRA, La Industria Alimenticia Animal en Méx:!:co -
(en cifras) 1982 y 1986, 

La participación de las aves de engorda en el consum9 de alimen -
tos balanceados durante el período 1975-1985 ha sido en pranedio 
de 29.2% mientras que en la postura lo ha presentado en 31.9\ aun 
que este tUt:imo no es 111.1y constant~ si se nota la :i.mportáncia qu; 
el insumo representa para el funcionamiento de la producción avf
cola en su conjunto, ya que en el periodo de estudio la avicultu
ra ha consumido mas del 50'1. del total de alimentos balanceados. -
CUadro N2 23. 
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S.2 Dinamismo y EvoluciOn 

Durante el periodo analizado la evoluci6n de los al:lmentos balan· 

cealos ha tenido un dinamismo positivo y la influencia del consu

mo avlcola por ser su principal insumo es notable, especlficrunen· 
te en la engorda de pollo, .no así la producción del balanceodo, -

para postura el cual registra una Tasa Media de Crecimiento Aiulal 

Negativa, aunque la producci6n de este insumo se ha incrcmentndo 

pnra los porcinos, no indica un beneficio para est5 explotaci6n, 

CUADRO N2 24 

DINAMISl-D DE LA PRODUCCIQ~ DE ALIMENfOS BALANCEADO.S. Thl:A 

1975-1982 

PERIODO 

1975-1980 

1975-1985 

'IUfAL 

6,0 

Z.3 

POSl'URA 

(..9,2) 

(-11.4) 

ENOORDA 

9.4 
7.6 

RJENl'E: CalOJlado en base al Cuadro N!! 23. 

CERDOS 

20.0 

9.2 

y si lo indica, un menor consumo de los balanceados en la aviOJl

tura, sobre todo de postura, siguil!ndole la engorda de pollo. 
Vl!ase Cuadro N! 24. 

La evoluci6n de la producciOn de balanceados delicados a estas -
tres explotaciones ha dismi1U1ido en algunos años sobre todo en la 

postura y posteriormente la engorda, Para la avicultura el tlis -

mÍJUJir tal consumo es benéfico porque realiza más producci6n con 
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menos insumos, lo cual hace a la actividad mgs prcxluctiva y menos 
·costosa para la misma. Cuadro N~ 25. 

CUADRO N~, 25 
EVOLUCIQ~ Y DESflNO DE LA PR,ODUCClON DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

1975 ., 1985 
VARIACIQ\l '/, 

AVICULTIJRA 
AAOS TOI'AL POSTIJRA ENOORDA CERDOS 

·1975 10.6 15.3 2.3 10.5 
1976 11. 1 -11.1 28.9 33.4 
1977 a.o 5.1 8.3 13.9 
1978 3.9 3.2 2.7 8.6 
1979 3.7 37.7 8.3 40.2 

1980 3.5 2.2 3.4 3.5 
1981 10.1 10.2 10.5 10.0 
1982 ~2.0 -19.1 4.0 1.3 
1983 -4.9 -35.5 18.8 -2.5 
1984 -4.0 -7.1 -2.4 -6.0 
1985 -4.0 -1 o.o -2.4 -5.1 

FUE.~: Elaborado con Datos de CANACINTRA en la Industria Al:bnen 
ticia An:imal en 'Ml!xico (en cifras) 1982-1986. -
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S.3 Problcmdtica de los Insumos 

La producci!Sn de este insumo como lo es el alimento balanceado -
contiene problemas en cuanto a las materias pr.imas que utiliza P!!. 
ra su fabricaci!Sn y esto puede afectar al 51.mlinistro de la activ.!. 
dad productora de pollo ya que el alimento balanceado esta can -
puesta por fuentes de energía, proteína, productos qu!micos y ma
teriales, Esquema Ne 4. 

La primera parte del Ccmplesto del alimento balanceado, las fuen
tes de energía Y. dentro de esta los granos maíz y sorgo presentan 
deficits en cuanto a la producción por lo a.ial se :importan, sien
do esto dltimo significativo en el consumo nacional principalmen
te en el sorgo las :Importaciones han llegado al 40.7'!. en 1983, P.!!. 
ra 1985 se llegó al 29,4'!. en tanto que la importaci5n mlis alta -" 
del mab se presenta en 1983 con 26,2'!. temiendo a dlsmitUlir para 
1985 a 16.6'!. del total consumido. Cuadro N2 26. 
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ESQUEMA N!! 4 

PRINCIPALES MA.TERIAS PRIMAS UrILIZADAS EN LA PROIXJCCIQ~ DEL 

J\L~O BALANCEADO 

FUE.'ll'ES DE ENERGIA 

a) GRANOS~ 

- SORGO 
- MAIZ 
- TRIGO 
- CEBADA 
- AVENA 

b) SUB-PRODUCI'OS 
INDUSTRIALES 

- SALVADO 
PULIDO DE ARROZ 

- GLUfEN DE Ml\IZ 
- MIELES INCRISTALI 

ZABLES. -

FUENTES DE PRarEINAS 

a) DE ORIGEN ANIMAL 

HARINA DE PESCADO 
HARINA DE CARNE 
HARINA DE PLUMA 
HARINA DE HUESO 
HARINA DE SA.i'IGRE 

b) DE ORIGEN VEGETAL: 

- PASTA DE FRIJOL 
• PASTA DE SE."f!LLA 

DE ALGODON 
- PASTA DE SEMILLA 

DE AJCl~JOLI 
- PASTA DE SEMILLA 

DE CARTND 
- PASfA DE SEMILLA 

DE NABO 
- PASTA DE SEMILLA 

DE GIRASOL 
"' PASTA DE SEMILLA 

DE LINAZA 
- PASTA DE COCO 
- PASTA DE CACAHUA 

TE. -

PRODUCTOS QUIMI 
ces y MINEM.LES 

amos: 

- HARINA DE AL 
FALFA -

• DES! IIDRATllDA 
- HARINA DE -

FLOR DE ZEM
.PAZUCHITL. 

- AZUCAR 
- SAL 

FUI1'lfE: CJ\NACINTRA, La Industria Alimenticia Animal en México -
(en cifras) 1986. 
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CUADRO N!! Z6 
PAIUICIPACION DE LAS IMPORTACIOi'ffiS DE GRANO EN EL CONSlM> 

NACIONAL APARENIB 197 5-1985 

AfilOS SO ROO MAIZ SOYA TRIOO CEBADA 

1975 16,8 23,0 3.5 3.0 1.0 
1976 1.0 10.1 52.5 0.1 0.3 
·1977 14.1 16.8 50.4 95.7 
1978 15.2 11.4 67.0 15.5 14.8 
1979 24,0 8.1 45.4 34.0 10.8 

1980 32.4 25.2 61.8 25.0 24.7 
1981 30.1 16,8 61.7 26.1 14 .1 
1982 26,0 2.4 44.4 6.5 6,3 
1983 40.7 26,Z 69.5 10.3 13,5 
1984 31.7 15. 7 65.6 8.9 3,9 
1985 29.4 16,6 65.8 7,3 

FUENTB: Tercer Infonne de Gobierno 1985, Sector .Agropeaiario y -
Forestal. 

Sin embargo el mayor deficit en OJanto a producci6n es la Soya -

en la cual se han venido incrementando las importaciones , esto -

aparte de perjudicar a la industria de balanceados, tambien ÍJcrj!!. 
dica la producci6n avícola ya que el 74\ del balanceado proviene 

de ~reductos agrícolas, esto aunado tronbién a las importaciones -

de la harina de pescado que se cnaientra dentro de las fuentes de 

proteína, aumenta el costo de produccilln, Esta harina de pescado 
ha disminuido sus importaciones notablemente cano ·puede observar• 

se la producci6n nacional durante el período 197 5-1985 presenta -

una Tasa ~!cdia de Crecimiento Anual del 15 .1 \, mientras que las -

.importaciones de esta materia prinm lo hacen en el mismo período 
al -6,0\, 
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CUADRO N! 27 

PAIITICIPACIOO. DB LAS IMPOIU"ACIQ\IES DE HARINA DE PESCADO EN EL coy 
sm.tJ NACIONAL JIPARENTE 1975 - 1985. 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

IMPORI'ACION DE HARINA 
DE PESCADO\ 

63.7 
49.6 
27.7 
39.6 
SS.O 

40.5 
43.3 
39.3 
11.2 
29.4 
18,5 

FUENTE: CANACINI'RA, La Industria Alimenticia Animal. en Milicico 
(en cifras) 1982-1986. 

·' 
La disminucilSn de las importaciones es benl!fico tanto para la in

dustria balancea1os cano para la misma producción de engorda que -

es la que consume el 41 .35\ del alimento balanceado en 1985, por 

otra parte es adn mgs satisfactoria la disminución de la materia 

prima harina de pescado, porque el precio de esta materia incre -

menta su costo más que otras. Así mismo, es la materia que pre -

senta el precio m:Is alto por tonelada, siguil!ndole la harina de -

carne, 42/ la soya y por tllt.lmo el sorgo. Véase Cuadros N2 27 y 

28. 

42/ "En vez de harina de carne ¡:uede utilizarse t1l11lbi6n carne 
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WADRO N2 28 

*PRECIO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DEL .ALIMEITTO 
BALANcEAno 1975-1985 

(PESOS POR Ta-1.) 

HARINA DE PESCADO HARINA DE CARNE SOYA SO ROO 

5 000 3 090 3 530 1 660 
7 500 4 500 5 000 1 925 

11 000 5 500 6 100 2 200 
11 000 5 900 6 oso 2 300 
12 420 6 320 6 600 3 930 

14 400 7 920 !l 200 3 960 
1 s 410 9 200 10 800 4 420 
30 300. 8 800 21 000 1 o 010 
68 000 32 300 13 600 

91 200 66 900 28 500 
135 000 88 000 84 000 40 500 

FUEm'E: CANACINI'RA, La Industria Alimenticia Animal de M&ico 
(en cifras) 1982 y 1986. 

(*) Precios a diciembre de cada afio. 

fresca en buen estado, pero por regla general esto no p.1ede 
hacerse en la prtictica, En algunas partes hemos visto fun -
cionar pequeñas plantas nid:imentarias que adquieren caballos 
viejos para transfonnalos en harina de carne "scmicasera", -
so111ctien<lo esa carne a un proceso de cocción primcr1l y de,dc 
sec:imiento y molienla des¡:u<!s. Este producto se vende a pre 
cios !Tftly inferiores a los de la harina de carne "industrial", 
que ofrecen los grandes frigor1ficos. Pero su valor nutriti 
vo es 'escaso, pues debido a los métodos de preparación primI 
tivos se destruyen diversos componentes protéicos valiosos". 
Schoploflocher, Roberto, Avicultura lucrativa, E.lit. Albatros, 
liúcnos Aires, .l\rgentina, 1981, p:lg. l!ls. 
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Por lo anterior es esencial que la disminuc16n de las importacio

nes de las materias pr;bnas para producir balance::ido siga tal ten· 

dencia, considerando los precios'que presentan principalmente el 

harina de carne y pescado, las cuales en el perlcxlo total han pr~ 
sentado una Tasa Media de Crecimiento Anual del 39,0'!. mientras 

que de 1975 a 1980 es· de 20.,7 en la primera y 23,S'!. en la segun -

da. 
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CAPITULO TERCERO 

LA DEMANDA DE CARNE DE POLLO 1975 • 1985 

Presentadas las ventajas de la producción de pollo y sus limitan
tes es conveniente analizar, a.tal. es el ccmportamiento de la de -
manda 43/ del producto final (carne de pollo) , considerando que -

la demanda está detenninada principalmente por tres factores; la 
renta; el precio de los bienes relacionados o sustitutos y los 

gustos de lq gente. 

1. Productos Sustitutos de la Carne de Ave. 

Los bienes que satisfacen necesidades o deseos similares son con
siderados cano sustitutos, al respecto, la carne de ave enfrenta 
principalmente dos bienes con caracterfsticas nutritivas simila -
res para el consumo de la población, estos son la carne porcina y 
la carne bovina dichos productos cerno se ha visto en el capítulo 
anterior rebasan considerablemente la producci6n de carne de ave, 

lo a.tal indica que tales bienes, se demanden más que esta última. 

Esto demuestra teóricamente que los gustos de la población no se 

han mcxlificado y prefieren consumir productos cárnicos mas euros, 
aunque esto disminuya su renta. 

Demanda: Cantidad de una mercancfa que los consumidores de
sean y pueden comprar a un precio dado en un período dado. -
Artlmr Seldon F. G. Pennance, Diccionario.de Econanía, Edit. 
Aihiiiñlira Mexicana, Mexico D. F. 1981, pág. 175. 
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z. Ventajas Nutritivas al Consumir Carne de Ave. 

Sin clismi!Ulir la calidad que los productos cárnicos derivados de 
bovinos y porcinos presentan es preciso hacer notar que la carne 
de ave es rica en prote!nas, llegando esta a ofrecer 18. 2 g. de -
proteína, superior que la carne de res y cerdo, las cuales propo!_ 
cionan 16 g. y 17 ,5 g. respectivamente, En cuanto a las calorías 
el pollo se encuentra con 170 Kilocalorías (Kcal.) menor cantidad, 
canparada con la carne de res y cerdo las cuales presentan 297 y 

194 kcal, Referente a laporci6n comestible la carne de ave man
tiene una aceptable y similar competencia con la carne de res y -
cerdo. Por su parte las· grasas de pollo son muy inferiores a las 
carnes de la competencia. En este sentido las ventajas nutriti -
vas de la carne de ave son adecuadas para sustituir otras carnes, 
Cuadro N! 29. 

CUADRO N!? 29 

VALOR NlJI'RITIVO DE LA CARNE DE POLLO Y OTRAS CARNES F.N 1 00 GRA.\OS 
DE PESO NETO 

PORCIQ'l ENERGIA PROTEINAS GRASAS 
PRODUCTO COMESTIIlLE (KCAL.) (g) (g) 

POLLO 0.56 170 18.Z t0.2 
"CARNE DE RES 0.56 297 16.0 25.4 
"CAR.'lE DE CEROO 0,56 194 17.S 15.2 

FUENTE: Instituto Nacional de Nutrici6n, Valor Nutritivo de los 
Alimentos Mexicanos, ~ico 1983, pp. 14 y 15 

" Se refiere a carne con h.Jeso. 
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Así. en la medida que el consumo de carne de ave se incr~ente -
por el cambio en los gustos de la poblaci6n esta se ver~ benefici.!!_ 

da, al cubrir su al:i.mentacii3n con protefm1 animal• ya que hasta -
1977 la poblaci6n que percibe el salario mfn:i.mo gasta mfis en car. 

ne de res y cerdo que en carne de ave CUadro N2 30, pudiendo obt~ 

ncr lu misma can Ud ad de nutrientes a un menor precio• esté íil ti

mo representa una ventaja económica. tal cano lo veremos en el i!!, 

ciso sit,ruiente. 

CUADRO N2 30 
PARTICIPACIQ.'l EN EL GASTO DE PRODUCTOS GANADEROS pOR ESTRATOS DE 

INGRESO CORRIEi'llTES SEMESTRAL RESPECTO A LOS SALAIUOS MINIM'.lS GE -

NEMLES. 

()?ORCIENTOS) 

CO.'JC!WfOS ESfRATOS CAR.'JE CARNE DE CAR.'IE DE 
(VECES SA.LA!lIO MINIM'.l) DE RES CERDO AVE 

o - o.s 2.2 4.6 2.3 
o. 51 - 1.0 8.9 11.2 8.9 
1.01 - 1.5 14,4 17.3 15.4 
1.51 - 2.0 13.6 13.1 14.1 
2.01 • 3.0 20,6 18.9 20.3 
3.01 - 4.0 13,0 11 ,6 14.6 
4.01 - s.o s.o 7.7 7.3 
5.01 - 6.0 6.2 4.7 S.6 
6.01 - 7.0 4.6 3.7 4.3 
7.01 - s.o 2. 1 1.8 1.8 
M!ls de 8 S.9 S.4 s.s 

. 100.0 100.0 100.0 

Fll11'll'E: Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. Encuesta Naci.Q. 
nal de Ingresos y Gastos de los Hogares• 1977 • 
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3, Ventajas Econ6nicas al Const0nir Carne de Ave. (Precio) 

La ventaja de consumir carne de ave en cuanto a precio es import3!!_ 

te, ya que se ubica como un bien sustituto de productos cárnicos, 

que afectan e.l ingreso de la población de bajos recursos. Dentro 

del per:lodo en estudio, específic:llllente en 197 5 al consumir un kg. 

<le curne bovina a un precio de 34.67 pesos y con un salario míni

mo de 52.97 pesos diarios, se conswnía el 65,4\ del mismo, sólo -

en la compra de ese bien sin considerar los bienes canplcmentarios 

que se utilizan para ser comestibles. 

En 197 5 la carne de cerdo al consumirse un kg. a un precio de 

37.01 pesos y con un salario id~ntico, absorvía el 69.8\, que al 
igual que la carne de res resulta muy cara por lo que se puede -

considerar cano un privilegio conswnir estas carnes, no ast la 

carne de ave que en ese mismo afio al conswnir un kg., a un precio 

de 23.86 pesos absorvfa s61o el 45,04% del salario mtnimo diario 
V~ase a.rndros N! 31 y 32, 



1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

*1987 

FUENTES: 

.... 
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CUADRO N!! 31 
PRECIClS DE LOS PRODUCTOS CARNICOS 

(PESOS POR KG,J 

CARNE DE CARNE DE CARNE DE SALARIO MINDI) 
RES CERDO POLLO (PESOS DIARIOS) 

34.67 (1) 37 .01 (1) 23.86 (3) 52.97 (5) 
37.72 .. 41.17 " 27.00 " 79.63 " 50.99 " 52.76 " 30.15 " 87.56 " 
63,72 .. 63.31 .. 34.22 " 99.37 .. 
89.41 " 80.57 " 39.79 (4] 116.02 .. 

47.60 " 163.00 " 62.00 .. 210.00 " 96.90 .. 364.00 " 163.04 .. 455.00 .. 
695.00 (2) 427.00 (2) 314.09 " 748.00 (6) 
921.00 " l 276, 00 " 530. 01 .. 1 160. 00 .. 

1 560,00 " 1594.00 " 888.89 " 2 480.00 " 
4 400.00 .. 4700.00 ,, 2 400.00 " 4 500.00 " 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

{*) 

El Desarrollo J18ropcOJario de México (pasado y pers 
pectivas; Tano V y la Problem4tica Alimentaria In-
forme 1982; CESPA; SARH Pág. 226, 

Instituto Nacional del Consumidor (Investigaci6n -
Directa], 

El Sector Alimentario en México; SPP; México 1984, 
Unión Nacional de Avicultores (Investigación Dire~ 
ta). 

La Econanfa Mexicana en Cifras 1981 y 1986; NAFIN
SA. 

Canisi6n Nacional de Salarios Mínimos (Pranedio -
Aru.tal) • 

Los Datos de 1987 son a Septiembre del Mismo Afio. 
Instituto Nacional del Constunidor (Investigación 
Directa) • 
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Ya para 1985 y 1986 el precio de un kg,, de carne de res se en -
cuentra en 921 • 00 y 1 560 pesos con un salarlo de 1 160. O y 

2 480.00 pesos diarios, por tanto absorve el 79.3 \y 62.9\, cano 

se nota ha dismi1U1ido su incidencia en Z puntos porcentuales en·· 
el salario con respecto a 1975, 

Por lo que corresponda a la carne de porcinos en 1985 y 1986 el -

precio de un kg., de es·te bien es de l 276.00 y 1 521.00 pesos •• 

Con el mismo salario absorviO el 110,0\ y 64,27\ respectivamente 

superior a la incidencia presentada en el salario por la carne de 

res, e incluso de lo absorvido en 1975, por el mismo producto. 

Ya en 1987 con un salario de .,i 500 pesos diarios, apenas se :¡:uede 

ooc¡uirir un kg,, de carne de res absorviendo. el 97 ,7'!,, la carne -

de cerdo rebasa el salario llegando al 104.4t, y el pollo con un 

mínimo lo desgasta en 53.33\ cuadro N2 32. 
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OJADRO N! 32 

PARl'ICIPACIOO DEL PRECIO DE UN KG. DE CARNE EN EL SALARIO NCJ.!INAL 
DIARIO 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

*1987 

CARNE DE RES 

65.45 
47.36 
58.23 
64.12 
77.06 

93.00 
79.30 
62,90 
97.77 

FlffiNTE: Q.iadro :-/~ 31. 

'!. 

CARNE DE CERDO 

69.86 
51 .70 
60,25 
63.71 
69.44 

57.08 
110.00 

64.27 
104.44 

CARNE DE POLLO 

45.04 
33,90 
34.43 
34.43 
34.20 

29.20 
29.50 
26,60 
35.80 
41.90 
45.60 
35.80 
53.33 

En cuanto -al constano de carne de pollo en 1985 y 1986, el precio 
de un kg., de este bien se presenta en 530,0 y 888,0 pesos y dado 
un salario de 1 160.0 y 2 480,0 pesos diarios, en porcentaje dis
minuye en 45.6'!. y 35.8\ respcctivwnente dicho ingreso, lo que co
mo se ve es inferior al que ocasiona la odquisici6n de las ante -

riores carnes, por lo que se manifiesta la superioridad y benefi
cio que para la poblacien significa, especialmente para aquellos 
que perciben el salario mínimo. 

4. La Demanla Potencial y Efectiva de la Carne de Ave 1975-1985. 

Al hablar de la demanda potencial es conveniente destacar que es-

... 
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ta no importa 11RJcho a los productores dado que a diferencia de ia 

demanda efectiva 44/ no proporciona seguridad econánica a los of!f:. 

rentes. Dicha seguridad esta en relación directa con el consumo 

que la población realiza. En este caso, se dismin.iyen los ingre
sos de los productores de pollo porque la demanda de carne bovina 

y porcina es mayor que la de ave, a pesar de que la población ¡:tl!f:. 
de obtener un mayor beneficio al conswnir esta Qlt~na, por lo que 

se ¡:oede decir que no se actúa racionalmente en el sentido de no 

conseguir una mayor satisfacción con el dinero, principalmente la 

denanda potencial que consume otro tipo de carne. 

Dentro del período de estudio la demanda potencial de carne de 

ave p.iede ser cubierta fácilmente por la capacidad instalada en -

el país, esta demanda posible se calc..ila con el consumo ideal que 

debería ser de 8,5 kg., al año per-capita, sin embargo tal consu

mo a pesar de estar en relación con la renta, se prefiere hacerlo 

en carnes de precio más elevado lo rual dismiruye m:in más el sal!_ 

rio mínimo de quienes lo perciben. 

Aunque la diferencia entre la producción y la deman:la posible no 

esta muy alejada, la población acin no consume un producto que coa 

tiene beneficios en cuanto a alimcntacilln y econanía de sus recur. 

sos monetarios, el pranedio de consumo per-capita de 197 5 a 1985 

fue de 5.6 kg., per-capita, Hablando de la demanda efectiva 

<le dicho producto su comportamiento se presenta en el OJadro N2 - . 

33. 

Demanda·efectiva es ••• "La demanda que esta efectivamente • -
respald::lrla por un adecuado poder de compra". Stonier-Ha,gue, 
Manual de Teoría Econánica, Edit. Aguilar, España 1981, pág. 
21. 
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1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

FUENrE: 
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CUADRO N! 33 
Da.wIDA EFECTIVA DE CARNE DE POLLO EN. M:XICO 

1975 • 1985 

~ . DEMANDA 
PER·CAPITA (1) VAR \ EFECTIVA (2) 

(KG) (TO'ffiLADAS) 
4,5 269 218 548 
4,7 4,4 290 463 022 
4,9 4,2 268 oso 325 
5.1 4,0 329 217 855 
~.4 5.8 393 814 002 

5.8 7,4 447 372 725 
6,a 3,4 431 113 356 
6,2 3.3 457 244 804 
6,3 l.6 476 420 918 
6.4 1.S- 495 937 734 
6,5 1.5 315 825 401 

VAR \ 

7.8 
-7.7 
22.8 
29.6 

13.6 
-3.6 
6.0 
4.1 
4.0 
4.0 

en Consumo Per-Capita en~el Tercer Infonne de Gobierno 
1985, . 

(2) Calculada en Base al Conswno Pcr-Cnpita y la Pobla· 
ción Nacional Urbana y Rural, 1930-2000, Proyccci6n 
Progr:imática en Necesidades Esenciales de MC!xico, -
AlimentaciGn 1, Siglo XXI, pág. 274. 

Cano puede observarse el consumo de carne de pollo ha dismiJUJido 
en los tres altimos al'i.os del perfodo inclusive en tCSnninos pcr·C!!, 
pi ta t(lllJbi<!n es notable, observ11ntlose con esto una falta de pref~ 
rcncia por el producto y sc·puede sustentar en lo siguiente, "La 
propcnsi<5n al consumo depende de la Psicologfa de los consumido -
res. A menos que pod¡¡mos persuadir a los consumidores a que va -
rrcn sus hábitos, el conswno no awnentarli. Ahora bien, parece 

16gico pensar que será diffcil ulterar los hlibitos de los consum.i. 
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dores y que estos, en aJalquier caso, tanar:in a mal la interfere!!_ 

cia", 45/ 

El dinamismo presentado por la demanda efectiva sobre todo en la 
primera parte del per!odo ha sido de 10.6'1. de 1975 a 1980 superior 

al presentado en el per.1'.odo 1980 ~ 1985, con una (.Thl:A) de 2. 4'1. -

lo aJal indica una marcada preferencia a consumir otros productos 

que no necesariamente son de carne. 

5. La Comercialización de la Carne de Ave.· 

Aunado a los gustos por el consumo de otras carnes en vez de la -

de pollo surge el problema que afecta, tanto a productores cano a 

conswnidores, esta es la comercialización del producto, 46/ el 

precio al que el productor realiza su producto se eleva en gran -

medida al llegar al consumidor, esto lo desmotiva a incrementar -

el consumo y provoca que se ocasionen sobreofertas aparentes. 

Stonier- Hague, ·op. cit., pag. 616. 

"Se entiende por canercialización el conjunto de actividades 
relacionadas con la transferencia de bienes y servicios des
de los productores hasta el constuno final". H. Soto R. E., 
Espeje!, !lector F. Martínez, La Fonnulación y Evaluación 
Ttkm.co-Econ6inica de Proyectos Industriales, Fondo de Equi -
pamiento Industrial ,Mllxico 1981 , pág. 17. 
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Asimismo, la inadecuada canercializaci6n del pollo en donde par
ticipan intennedforios y detallistas encarecen el producto• ac -
tualmente en 1-f!!xico un 90\ del pollo procesado se canercializa t.!, 
po merc:ido pQblico • es decir con cabezas, vísceras y patas y sol!!_ 
mente un si tipo supermcrc:ido y el 5\ restante tipo rosticeria. 

Por lo anterior el producto no se ¡uede almacenar durante perfo -
dos nuy largos, lo cual hace al prcxlucto diffcil de mantener en -
adecuadas condiciones, aunado a esto, el productor directo de po

llo al no e~contrar en buenas condiciones y cantidades rastros, ~ 

lo venden al Distrito Federal ocasionando que el pollo se mande -
en pie y esto dismiruya su peso. 

Hay varios sistemas de mercado para la carne de pollo dependiendo 
de ciertas circunstancias, el proceso se inicia a partir del pro
ductor• continua con un intermediario (introductor• mayorista y -

medio mayorista) para finalizar, con el detallista de mercados ~ 
blicos, poller!as y rosticerías. Esquema N2 5. 

Dentro de esta rama avícola se considera que la canercializaci6n 
estd en manos de un reducido número de intermediarios, los intro
ductores manejan 80\ de las aves que van al sacrificio, esto ene!_ 
rece el producto hasta en 80\ mas que el precio inicial. 
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Asf, el proceso de cancrcialización del pollo presenta la carnet~ 
r!stica de un excesivo intenncdiarismo en los flujos de esté hacia 
la transfonnación industrial :r de ahf hasta el consumo final, en 
estas etapas de la canercialización tanto del pollo cano de la car. 
ne se presenta, un buen rnlmero de agentes, los cuales involucran 
una elevada especulación y encarec.imiento del producto". • • esta . 
situación se genera cano resi.iltado del atraso en materia de orga
nización de los productores, ~-u falta de integración agroindus ·
trial y, especialmente, por el control que ciertos tipos de ínter. 
mcdiarios h~ logrado imponer sobre el conjunto de la cadena pro
ducción-consumo de la mayoría de estos bienes"... 47 /, 

Por lo anterior la comercialización es un obstáculo elevado de la 
producción de pollo, lo cual evita que la actividad pueda ser es
table para el productor y a la vez llegue a precios razonables al 
consumidor, aunado a esto los hábitos del consumidor, de preferir 
la carne de pollo con color amarillento, que no es otra cosa que 
un pigmentado mezclado en el alimento, ocasionando un mayor pre -
cio por la elevación del costo que en 1982 aumentaba la inversión 
en 2.so pesos por pollo. 

CIDE, Serie Tcm1Itica, Sector Agropecuario en Econanra Mexica 
ñü"T983, México, D. P., pág. 39, -
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CAPITULO CU.ARI'O 

DESEQUILIBRIO Em'RE OFERTA Y DEMANDA DE LA CARNE DE AVE 

La.interacción oferta demanda de la carne de ave durante el perí2 

do sólo presenta un punto de equilibrio sobre todo para el produ.s_ 

tor, el cual incrementa la oferta por arriba de la demruna, en 

teoría cuando esto sucede el precio se incrementa y la demanda - -

disminuye, por el contrario a.iando la oferta disminuye los pre -

cios tambi6n lo hacen y la demanda se incrementa por la ventaja -

que representa para el consumidor, no así para el productor el--· 

cual no se ve est:lnUJlado pero en el fondo existen factores impor

tantes que provocan desplazamientos en la demanda.y oferta, oca -

sionando el desequilibrio de estas, 

1 • Factores que Influyen al Desequilibrio entre Oferta y Demanda 

En el caso de la demanda se presentan cinco :factores que provocan 

el desplazamiento de la a.irva y son los siguientes: 

1, "La dimensión del mercado. 

2. Variación del poder adquisitivo, 

3. Actitudes y preferencias de los consumidores • 

4. Expectativas sobre la evolución de la oferta. 

S. Precios de los productos sustitutos". 48/ 

48/ . Rossctti, op. cit. p3g, 86 



- 110 -

1:1_ pr!.::1cr f'actor esta determinado por el mfmero de consumidores -

•rJc cstan econ6nicamente en condiciones de consumir la carne de -
ave en este caso, cano se ha visto anterionnente, la poblaci~n -

tiene las posibilidades de consumir este producto, lo cual benefi 

ciarfa al productor y al mismo tiempo al consumidor. 

En cuanto al segundo factor esta nuy relacionado con el pr.lmero, 

aunque el poder adquisitivo de la poblaci~n mexicana tiene serias 

bajas, aan ¡:uede consumir el producto carne de pollo, lo cual t3!!!, 

bH!n podrfa ~xpander la demanda del mismo, 

Por su parte las actitudes y preferencias de los consumidores son 
factores que se consideran cano los prin~ipales, ya que en gran -

medida provocan el desequilibrio entre oferta y demania, esta tll• 

tima consume más carne de res y cerdo a precios más elevados , por 
lo que los productores av!colas constantemente han incrementado ~ 

su producción, considerando la elevada demanda que se presenta en 
el consumo de otras carnes y al mismo tiempo tanando en cuenta que 

es un precio más accesible para la población el que presenta su -

producto. 

Para ejemplificar lo anterior se presenta la siguiente tabla del 

constuno pcr-capita de la carne de res y cerdo en el pcr!odo 1975-

1985. 
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CUADRO N2 34 
CCWSlr..IJ PER·CAPITA Ai'IDAL DE LA CARi'ffi DE RES Y CERDO 

(KG,l 

Mo.5 RES CERDO 
1975 12.5 13.5 
1976 12.5 14.7 
1977 12.4 15.8 
1978 12. 7 16.5 
1979 14.0 17.2 

1980 14.7 18.0 
1981 14.7 18.4 
1982 15.8 18.7 
1983 16.0 19.7 
1984 12.9 19.0 
1985 12.1 17.3 

· FUFll."fE: Segundo Informe de Gobierno 1985, Subsector Agropecuario 
y Forestal, Mlixico, D. F. 

Como puede observarse, la poblaci6n prefiere consumir estos susti 
tutos aunque desgasten en mayor medida su ingreso al mismo t.iempo 
se nota el mayor consumo de estos productos, ccmparándolos con el 
consumo per-capita de la carne de pollo, 

En cuanto a la oferta esta se determina por los siguientes seis -
factores: 

1 • "lwmero de empresas potenciales aptas. 
2. Condiciones de la oferta de los recursos de producción, 
3. Precios de los diferentes recursos. 
4. Variaciones en la estructura tecnológica. 



s.. Expectativas sobre la evoluc;IJ5n de la deman:ia. 

6, Expectativas sobre el canportamiento de los precios", W 

En el caso de la produccHSn de pollo para carne, aunque todos los 

factores en su medida provocan mav:lmientos positivos o negativos, 

uno que ha influtdo bastante para presentar sobreproducciones son 

los cwnbios tecno16gicos, 5wnamente avanzados. Por su parte la -

oferta cano se ha visto anteriormente, sus recursos de producción 

son suficie~tes, lo que influye en una continua producción de po

llo y carne, el factor expectativas de la dem~a se ha visto, d~ 
pende de otros factores, los cuales no permiten un equilibrio 

oferta demanda. 

Ast el efecto de la situaci6n descrita, se manifiesta en el dese
quilibrio entre oferta y demanda, s6lo entre 1976 y 1977 existió 

un equilibrio, en adelante, se observa un continuo desequilibrio 

profundizúndose a partir de 1981 , donde la oferta rebas6 a la de

m:mdn en 17 .4'1. y para 1985 llegó a superarla en 28.9'1.. OJadro N! 

35. 

49/ Ibídem, pág. 186. 
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CUADRO N! 35 

BALANCE OFEIU'A·DEMANDA DE LA PRODUCCIQ~ DE CARNE DE POLLO EN 
MEXICO 1975-1985 

(TO.'IBLADAS) 

MIOS OFEIU'A DEMANDA DEFICIT SUPERAVIT 

1975 269 162 269 218 56 
1976 288 811 290 463 652 
1977 270 280 268 oso 2 230 
1978 334 995 329 217 5 778 
1979 396 721 393 814 2 907 

. 1980 449 000 447 372 1 628 
1981 506 502 431 113 75 389 
1982 520 182 457 244 62 939 
1983 537 121 476 420 60 701 
1984 583 524 495 937 87 587 
1985 665 217 515 827 149 392 

FUENTE~ Cuadros Nt 1 8 y 33 • 

El excedente de producci!Sn presentad.o en la carne de pollo, de t.!?. 

das fonnas se consume, Gráfica N~ 2, sin embargo, la brecha ha v~ 

nido incrementándose y cano se ha dicho antes los miSlllos hábitos 

de consumo de la población no permiten que la oferta equilibre, -

sin embargo no debe pensarse que son los dnicos causantes de este 

desorden de producción, sino tambi6n la falta de una adecurula pl!!_ 

ncación en la actividad, Aunque existen opiniones contradicto -

rias en el mismo gremio cano el siguiente''pensa.ndo siempre en que 

exista un equilibrio entre la oferta y la demanda se mantiene un 

inventario nacional, ya que si en un momento dado se aumenta la -
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capacidad de producci15n se ¡:uede saturar el mercado, se ¡:uede 
aumentar grandemente esa oferta que no es consumida por la deman• 
da, ocasionando que haya abatimiento de los precios de venta, lo 
que si por una parte aparentemente suena atractivo porque se va -
a ofrecer un prcxlucto mtls bar¡¡to al pc:íblico, por la otra hay qlie 
ver que ese precio de venta en muchas ocasiones se µ.iede abatir -
tanto que llegue a estar por abajo de los costos <le producción lo 
que no va a ser atractivo para el productor que ¡:uode retirarse -
del negocio provocando as! una escasez a corto plazo''. SO/ 

Lo que realmente sr se ha presentado cano efecto de la sobrepro -
ducción es una baja en los precios que es consecuencia de esto y 

tema del próximo ¡unto. 

2. Consecuencias de la Sobreoferta Relativa de la Carne de Ave 

En los precios pranedio se aparenta la baja de los mismos, pero -
viendo estos en meses y al'ios es notable la dismimción, cano efe.E_ 
to de la excesiva oferta presentada sobre todo en los altimos cf!!. 
co años del período 197 5-1985. Y "• •• denuestra la al teracHin del 
precio de equilibrio provocada por una modificación positiva de -
la oferta, si la demanda permanece estable y la oferta se cxpan -
de ••• los productores solo conseguirán que el mercado absorva la 
producción adicional si los precios sufren la baja correspondien
te", fil! en este caso en la producción de carne de pollo, 

Revista S!ntesis Av!cola N2 2 Vol. 2 1984, Edit. Año Dos Mil, 
pág. 27. 

!lossetti, Op. Cit. pág. 191 
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CUADRÓ N2 36 
ESTAD!Sf!CA MENSUAL DE PRECIO PRO~DIO AL ~SUMIDOR DE CARNE DE 

POLLO 1979-1986 
(PESOS POR KG.) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
MES 

ENERO 39.88 44.38 61.17 56.55 136.61 295.42 531,67 665,83 
FlJB. 39.21 43.78 56.92 56,92 134.50 313.01 496.95 710.18 
Mi\RZ, 37.87 45.34 59,62 88.33 136.3~ 333.64 485.33 803.46 
ABRIL 35, 14 45.40 56.72 111.91 153.58 308.31 438.21 867,44 
MAYO 40.93 45.13 54.84 118.21 173.75 311.03 435.25 
JUNIO 41.43 45.27 52.84 96.17 179.53 288.94 455.74 
JULIO 41.66 45.40 57.27 92.70 171.43 280,92 496.75 '788 .34 
AGOS. 39,51 44.00 65.48 93.40 155.06 320,88 623.04 870.79 
SEPT. 39,56 42.82 65.64 95.15 163.92 629,95 970.23 
ocr. 39,79 47.96 79.99 95.80 179.03 336.62 587.69 978,62 
NOV. 39,69 59,34 78.37 99.15 183.45 352.16 595,08 1109.13 
DIC. 42.89 63.56 56.33 120.80 189. 27 584.45 1124.84 

FUCNI'E: Unión Nacional de Avicultores/Dirección de Estudios Eco
nómicos 1987. 

Cano se puede observar en el Cuadro N2 36 los precios durante el 
ano son variantes debido a que los oferentes avícolas lanzan al -
merca.lo un voldmen de producto que, afecta su precio, claro el pr_2 
dueto es consumido pero a un precio inferior, esto perjudica al -
productor porque en ocasiones solo obtiene sus costos quedando a 
un lru:lo los ingresos que la actividad puede obtener, cuando se 
tiene una adecuada organización y planeación de su producción. 

--
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CAPI'IULO (UINTO 

Importancia de la Productividad de Pollo (Carne) en la Producti • 
vidad y Salarios 

1 • Aspectos Generales de la Productividad. 

Actualmente M~xico enfrenta una reestructuraci6n global lo cual • 
es una situaci6n difícil, y no se concreta s6lo a la construcci6n 
de obras y al desarrollo de su planta industrial, sino a una 
transfonnaci6n de valores en todos los integrantes de la sociedad, 
que de alguna fonna deben incorporarse a nuestra =ltura, valores 
cano responsabilidad, soliJaridad, calid;¡tl,*eficacia y *eficien -
cia, que en suma es productividad. 

Algunas épocas OJando los recursos excedían a las necesidades y -

donde la poblaci6n era escasa para oOJpar el territorio nacional, 
donde inclusive el desperdicio no tenfa gran influencia, son ca -
racterísticas del pasado nacional. 

El '1i!xico moderno presenta límites en sus reOJrsos y se exigen di~ 
minuciones en el despilfarro de los mismos, en tales condiciones 
el desarrollo del país debe girar alrededor de la productividad, 
aunado a esto el apoyo a las actividades productivas es esencial, 
bllsic::unente porque el nn.mdo rural se convierte rápidamente en ur
bano, y las actividades cada vez tienen más problemas para poder 

Eficiencia.- Utilización racional de los reOJrsos productivos, 
adecuándolos con la tecnología e..xistentc. Eficacia.- Logro -
de hacer efectivo el propósito anterlor, 

.-: 
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focili tar alimento, vestido y t:echo, si:llo por nanbrar algunos. 

¿Pero qu~ es productividad? El concepto tana-diversas fonnas y -
definiciones en la mente de obreros, funcionarios ,empleados, em -

presarios, directivos, estudiantes y p(lblico en general, sin em -
burgo, en esencia "La Productlvid:id es el tennérnetro que indica -
ln lmbilidud de una socic<lud para controlar la inflaci6n, para 
mantener su competitividad en el canercio exterior y para incre -
mentar su nivel de vida". 52/ 

En tal sentido el nivel de vida de una naci6n es un índice exacto 
del desarrollo de su productividad y de la eficiencia con que se 
distribuyen las ganancias, por lo que siendo más concreto, la de
finici6n que sera utilizada ser!l "Produétividod es el incremento 
simultáneo de producci6n y rendimiento de los recursos luunanos y 
materiales, por medio del aprovechamiento 6ptimo de estos dltimos 
por el mejoramiento de los métcxlos de trabajo, conservando los •• 
niveles de calidad preestablecidos, cuidando ycmejorando la higi~ 
ne y seguridad del trabajador yde la población en el entorno de 
la fuente de trabajo, que conduzca a beneficios econérnicos, soci.!!_ 
les y morales de la colectividad". 53 

De lo anterior se desprende que la utilización adecuada de los -
factores de la producción, provocan incrementos sustanciales en -
la productividad, sin que esto represente para los recursos huma-

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; ''Definiciones de 
Productividml en sentido Económico·• en Definiciones de Pro -
<luctividrul 1985, México D. F., pag. 16 

Ihi<lcm, png. 13 
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nos de cualquier organizaci!5n una dismil'Ulci!5n de los mismos. se -
trata de obtener mas y mejor con los recursos disponibles, sin 
ser estrictos en cuanto a su desarrollo, esto es que se pueden 
anexar tecnologías avanzadas si la unidad econánica lo puede ha -
cer, sin embargo actualmente las empresas nacionales, se encuen -
tran lejos de llevar a cabo tal. cambio, por lo que la opci!5n es ~ 

utilizar al mliximo los recursos.con que se cuenta. 

Por lo mismo, el utilizar más y mejor los recursos disponibles 
tiene implícita la calidad de los productos, la calidad incremen
ta la productividad en la planta del productor así ca:io en la del 
constnnidor, pennitierulo un uso rníls integral y eficiente de lama-

: teria prima, incrementando por un lado las ventas por la acepta -
ción del producto y disminuyendo los costos de producción. En e.!?_ 
te sentido la productividad pennite al productor conservar y man
tenerse en el mercado interno; incrementar su participación o en
trar al canercio exterior, por tales motivos el productor nacio -
nal necesita hacer mejor uso de sus materias primas, recursos hu
manos y capital financiero, 

En relación a lo anterior la calidad de cualquier producto debe -
considerar dos elementos esenciales primero que la calidad sea 
relativamente igual a la que la demanda solicita y segundo brin -
dar el producto en el manento que se desea, lo anterior implica -
proporcionar al cliente productos o scrivicios que conven~an con 
sus especificaciones y expectativas. Así el• cuando implica pro
porcionar a la demanda lo que necesita con toda oportunidad. 

Dentro de la demanda de calidad se presentan tres tendencias: 
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a) Los demandantes regulares y los ocasionales llD.lestran que 
c:ida vez. esperan mejor calidad. 

Tal tendencia se fortalece en la medida que se incrementa la can
petitividad debido a la inclusil5n de IUievas tecnologfas, ha surg!. 
do una enonne cru1tidad de ofertas de prcxluctos y servicios, al 
mismo tiempo trunhién ha awnentado la posibilidnd de que surjan f!!, 
llas o errores, lo a.ial afecta a los propios demandantes, y para 
estos es crula vez. mas diffcil decidir la calidad de.los bienes y 
servicios en el momento que los reciben. 

b) Debido a la nueva tecnología y a las crecientes preten -
cienes de calidad de los clientes ocasionales, los pro -
cedimientos y prffcticas tradicionales se han vuelto mar
ginales. 

Por la inclusil5n de IUJeva tecnologfa y crecientes expectativas de 
calidad por parte de la demanda se; han reducido los margenes de -
error. Los esfuerz.os de calidad no se concentran en los niveles 
operativos y mlls bien es ahora responsabilidad de la gerencia. 
Lo mismo los materiales que se aceptaban con un rllpido examen vi
sual, ahora deben someterse a rigurosos exiimenes de análisis. 

c) "'llchas organizaciones se enfrentan a un serio prcdicame!!. 
to debido por una parte al incrtM1ento en los costos y 
por otra a la resistencia de los clientes ocasionales a 
los aumentos de precios. 

Tal tendencia presiona de dos fonnas a la calidad, cuando las pr!:_ 
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siones son ejercidas sobre los costos totales, m!ls eficaces deben 
ser las medidas que tomen los directivos para dismiTILlir aquellas, 
En se¡,•tmdo lugar la necesidad de rc<lucir los costos debe est:imu -
lar el sistema de mediciones de la organización y.provocar una m!!_ 
yor ym~s constante conciencia por la calidad de los resultados -
y una mejor identificación de los costos de calidnd, los costos -
al incrementarse contiIU1ament~ si no son identificados y control!!_ 
dos ¡x.¡c<len producir la diferencia entre obtener utilidades o p6r
didas. 

De lo anterior se desprende que la calidad influye sobre los in -
gresos de cualquier organización productora de bienes o servicios, 

.'dado que por medio de una "excelente" calidad la unidad econérnica 
de que se trate ¡x.iede asegurar una mayor participación del merca
do, lo cual tambi~n representa obtener mayores ingresos y estabi
lidad financiera, 

¿Pero qu~ factores son los que realmente afectan la calidad de ·• 
un producto o servicio? 

La calidad de los resultados de cualquier organización son cinco: 
el disefio, los equipos, los materiales, los programas y el desem
peño. Su coordinación determina, tanto la precisión o aceptación 
del resultado por parte de la demanda, considernndo tambi~n la -
oportunidad con que tales resultados se ofrecen. 

1) El Disefio 

Tanto el diseño del producto como los sistemas de producción son 
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elementos de los cuales depende la calidad, aqul es donde el ing~ 

nio Jutmano • utillzado adecuadamente puede encontrar fonnas por m~ 

<lio ele las cuales se puetlcn mejorar los <liseiios tanto del produc

to como de los sistemas para producirlo y al mismo tiempo hacer -

estos mfis econ&nicos. 

"Los disefios pueden simplificarse para que requieran menos pnrtes, 

o pueden cinplearse materiales mfis econ<'micos sin que ello provoque 

consecuencias negativas, o pueden lograrse los mismos resultados, 

pero con menos operaciones", 54/ 

Los bienes y servicios estan regidos por dos factores que influyen 
en la calidad de su diseño el prhnero es el mercado en el que se 

compite este debe identificarse, si es de lujo, de nivel medio o 

econfinico, el segundo que influye en su diseño es el que se rela

ciona con la competencia directa, dado que una calidad más baja -

a la que un competidor ofrece, por el mismo precio, tendr:i cano -
consecuencia menores ventas, por otra parte producir una calidad 

superior a la de los canpetidores, cobrando lo mismo redundara 

en costos más altos, peró la demanda tender:i a dirigirse hacia 
tal producto o servicio. 

2) Los Equipos 

Los equipos,herrmnientas y maquinaria con que cuenta una organiz.!!. 

ci~n tiene efectos fuertes sobre la calidad, as! la selecci&t de 

B:iin David, "Consideraciones sobre la Calidad" en Prcxlucti
viJaJ: l.a Soluciéln a los Problcm:is de la Empresa, EClit. ~le, 
Graw-ILLll, México 1985, pag. JO<> • 
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dichos medios influyen en el resultado final de cualquier organi

zación, siempre y cuando tales medios cumplan con las tolerancias 

para cumplir con los diseños y en las cantidades deseadas, además 

de que debe traducirse en efectos positivos sobre los costos, 

aunque pueden no serlo si los equipos y herrrnnientas que selecci~ 

nan no cwnplen con los requisitos de precisión y confiabilidad e.2_ 

tablecidos en los diseños, lo cual se reflejarfi en mayores costos 

y mayor grado de desperdicios, as! cano en grandes inversiones 

por concepto de un reprocesado del producto. 

3) Los Materiales 

Las caracterf sticas de los materiales deben ajustarse a los requ~ 

rimientos o especificaciones del producto o servicio. El adecua

do diseño, aunado a un buen equipo y mano de obra capacitada, así 

cano a una progrrnnación que pennita un lapso aderuado para el pr~ 

ceso de producción, difícilmente podrá presentar efectos positi·

vos en la calidad del res&ltado, si los materiales defectuosos 

o de calidad inferior penetran en las líneas de producción de 

cualquier unidad económica. 

4) La Programación 

Una vez cumplida la calidad basada en la satisfaccilin de la dem!l!l 
da, dentro de estll se debe incluir la recepción oportuna al conS!!.. 

midor, las unidades económicas deben reconocer la gran importan -
cia que tiene para la calidad ma adecuada programación, dado que 

su oportunidad en la entrega por parte de la producción es un el~ 
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mento de la calidad del servicio, la rapidez de producir puede -
provocar calidades inferiores a las establecidas por no conside
rar la programaci6n, o bien retrasar lo convenido con la demanda, 

5) El Desempeño 

Este se refiere al desempeño humano, el cual tiene efecto impor

tante sobre la calidad de los bienes que se producen, en todas -
las ocasione;; es quien realiza la calidad del bien. Tal desemp~ 
fio depende de la pericia y motivacilln del individuo, la pericia 
de la capacitacilln y experiencia, y la motivacilln de la actitud 
y del medio ambiente de la organizacilln •. 

Por todo lo anterior, existe una estrecha vinculaci6n entre pro
ductividad y calidad, al controlar la calidad se reduce el des -
perdicio por rechazos o'por tiempo en los procesos de produccilln. 
Al presentarse esto las ventas tienden a incrementarse, dado que 
el pro.Jucto satisface mejor la demanda y esto permite ganar te -
rreno en el mercndo, tales efectos aumentan la productividad, 
primero, reduciendo insumos con respecto a la producción y segu!l 
do incrcrnentando los ingresos de la unidad econémica, 

Viendo a nivel general en que consiste la productividad, esta es 
esencial en el cumplimiento de las metas nacionales y los princ!. 
pales beneficios de incrementar esta, puede dirigirse a toda la 
sociedad, por lo que al usar los mismos o menores recursos, el -
nivel de vida tiende a elevarse, solo si, la productividad se -
incrementa, al mismo tiempo se incrementara la riqueza nacional. 
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As'i un uso mlts productivo de los rea.irsos reduce el desperdicio 

y contribuye a conserv3I' los rea.ir sos escasos o caros. 

Sin un incremento de la productividad que equilib.re tales recur

sos, los incrementos en los salarios, costos y precios, sólo sig_ 

nificar11n. una mayor infliición. Un constante incremento en la -

productividad es la i!nica fonna cano cualquier pa'is p.iede resol

ver problemas tan opresivos cano la inflación, el desempleo, una 

balanza comercial deficitaria, etc. 

Es· considerable entonces incrementar la productividad, mediante 

una óptima utilización de los recursos disponibles, para elevar 
: el nivel de vida real y mejorar la calidad de la misma. 

Por otra parte, en relaci6n directa con la planta productora de 
bienes y servicios el incremento de la productividad trae consi

go, un mayor flujo de efectivo, mejor rendimiento sobre los acti_ 

vos y mayores utilidades, esto altimo significa más capital para 
poder invertir en la expansión de la capacidad instalada y crea

ci6n de nuevos empleos, adem:ls, contribuye a que las unidades •-: , 

econánicas sean míis ccmpetitivas tanto interna cano externamen-~ 

te. 

1 • 1 Objetivos de la Productividad 

e.en una productividad elevada, se pueden incrementar los niveles 

de bienestar de la población, sin embargo para que esto se reall 

ce es necesario, que el producto nacional se incremente y des -· 

p.l~s, que sea distribuido equitativamente. Así con una míis alta 
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productividad se podrfa alcanzar en un tiempo relativamente cor
to un desarrollo econ(!mico y a la vez mejores condiciones de vi
clu pnra In poblacilln. 

Por consiguiente el incrementar lu productividad, se canbate la 
inflaci6n tanto por la vra del aumento de la produccil5n nacional. 
cano mediante la reclucci6n de los costos de prcxlucci6n. 

Al mejorar los fndices de productividad se busca una más racio -
nal utilizacidn de los recursos productivus de bienes .Y servi -
cios, lo cual t~ae consigo mayores ingresos para los empresarios 
y mús bajos precios para el consumidor al adquirir los productos 
que a su vez deben contar con una mayor calidad, lo que signifi
ca que en general se presente un mayor bienestar para la socie -
dad. 

Siguiendo la tendencia de incrementar la prcxluctividad es conve
niente preguntarse ¿cáno concretamente se pueden elevar los niv!!_ 

les de bienestar social mediante el mejor¡¡mfento de la producti
viclad? en relaci6n a esto, la productividad implica asegurar a -
la poblaci6n, y otorgar el derecho social de lograr una vida dig_ 
na y alc:inzar mínimos de bienestar, para ello es necesario incr!!_ 
mentar el salario real el cual se verá reflejado cuando la pro -
ducci6n logre minimizar costos de producción, que en el fondo es 
productividad, la cual en las asociaciones, organismos y empre -
sas, será resultado, en parte de los sistemas de trabajo y orga
n:iznci6n que tengan, del mismo modo, la prcxluctividad a nivel ".!!. 
cional es el agregado de la productividad de aquellas. Así, en 
la medida que se busque elevar sustancial1ncntc la prcxluctivid:1d 
nacional, vfa la productividad individual y organizacional los -
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beneficios sertln mlts altos. 

A nivel individual la productividad es el resultado de la aplic.!!._ 
cH3n adecuada de los conoc:bnientos y habilidades al trabajo, por 
lo cual es necesario apoyar la educaci6n, capacitaci6n, adiestr!!_ 
mientp y los sistemas de trabajo, con el desarrollo de l'Ulevos h! 
hitos y nuevas actitudes, habitas que van desde el manejo del. -
tiempo, puntualidad, solidaridnd, hasta la cooperaci6n y ht:lsque
da de los excelencia y calidad, 

Los beneficios que conceptualmente se derivan del aumento de la 
productividad son los referidos pr:bnero a la mejoría en los niv~ 
les de bienestar de la poblaci6n. Por otra parte, el uso efi -
ciente de los medios de producci6n, que da origen a la obtenci6n 
de bienes que contienen mayor cantidad y calidad a menores cos -
tos, los cuales tambien benefician a la sociedad para la satis -
facci6n de sus necesidades, primordialmente las de índole básico. 

Lo anterior fortalece la demanda y estimula la producción y el -· 
empleo, as! el in=emento de la productividad contribuye a la m~ 
jorra en las condiciones de trabajo, siempre que se:i distribuido 
el fruto de la productividad adecuadruncnte por los capitalistas, 
dado que inclusive pueden presentarse reducciones sustanciales -
en la jornada de trabajo. Otros beneficios que se obtienen al -
incrementar la productividad son una mayor y mejor utilización -
de los recursos naturales, infraestructura física y planta pro -
ductora, as! como una mayor competitividad en los mercados inter 
nacionales. 

... ... 
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1.2 Factores que Contribuyen al Incremento y Decremento de 
la Productividad. 

Factores que Incrementan la Productividad. 

Los medios para incrementar la productividad se derivan de la 
aplicaci6n del progreso científico, no s6lo el que se refiere a 
las ciencias físicas, sino también al de las ciencias humanas y 
sociales, As! "el progreso cíentifico engendra al técnico, éste 
a la vez origina proceso econ6mico y finalmente se engendra el -
progreso social que desJ11és de todo, es la meta central de la 
Productividad y del desarrollo económico de todo país". SS/ 

Al respecto, el primer paso para incrementar la productividad es 
decir que es lo que va a producirse, y el siguiente es determi -
nar cómo hacer mejor dicho producto, lo cual esta directamente -
relacionado con los factores de la productividad, estos son los 
recursos humanos y materiales, la tecnología 'y la organizaci6n -
científica.del trabajo. 

Los recursos htunanos son un factor esencial para incrementar la 
productividad dado que sin una idea de progreso por parte de 
aquel, de nada sirve a una entidad adquirir las mliquinas mlis mo
dernas e instalaciones confortables, Por lo tanto, la actitud -
de los recursos humanos en todos los niveles de una empresa, in!_ 
titución, país, etc., es importante y hasta cierto ¡:unto deter-
mimmte ,para incrementar la prcx:Iuctividad. 

Colcdo de Contrulores Públicos de M6xico A.C., "Teoría Je -
la Pr0Juct1.vi<la<l"en Jornadas ele la Contaduría Nl>lica Je la 
CJ. Je M6xico, Mdxico 1983, pag. 14 
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En ruanto a los recursos materiales ocupan un destacado lugar 
dentro del incremento de la productividad, dado que una organiz!. 
ción que no es capaz de invertir en mejorar y modernizar su ma-
quinaria, instalaciones y equipos, le cierra el paso al progreso, 
dado que al_pennanecer obsoletos los recursos de producción en -
general, el recurso humano queda subutilizado as! cano la misma 
organización, y de nada sirve la capacitación del recurso humano, 
para su mejor rendimiento. 

La tecnolog!a o sea el mejor método para hacer el producto es 
tambH!n un importante factor que contribuye a incrementar la pr~ 
ductividad, el problema reside, en que los empresarios no son -
equitativos al recibir los frutos del incremento de la producti
vidad, mediante el uso de tecnología moderna, esto es, los bene
ficios económicos que se desprenden de tal incremento no son di~ 
tribuidos a la fuerza de trabajo. 

Por su parte la organización cientrfica consiste en determinar -
los tiempos y movimientos del trabajo en serie o en cadena, o -
bien el trabajo mecanizado realizado en un taller o en una fábri 
ca. Lo anterior conduce a la especialización y estfi.a la produ_s 
ci6n en serie, tal producción al maquinismo y esté, a la produc
ción en escala. Con tal orden se abaten los costos de producción 
y concretamente, para lograr tales propósitos es necesaria una -
fuerza de trabajo con calidad · alta y al mismo tiempo materias 
pr:imas con calidad como ya fue expuesto antes. 

Sin embargo, el ca'?italista en México específicamente, sin pasar 
!".'' alto el de otros países, tiende ¡¡ beneficiarse con las bond~. 
,ies del incremento de la prcxluctividad y no así los trabajadores 
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y la sociedad en su conjunto, principalmente la clase proletaria. 

Al respecto en este tipo de organizaci6n, entrarfan no solo los 

aspectos meramente productivos, sino tronbie!n los aspectos de ad

ministraciGn, direcciGn y relaciones htunanas, tcxlo ello con un -

sentido de progreso social que deber fa presentarse. Ve:Ise Gr:I • 

fica N!! 3. 

1 .3 La Producci6n de Pollo (Carne) y la Productividad 

Todas las actividades tienen y deben considerar lo anterior cano 

es reconocido en este caso por la actividad en estudio "producti. 

vidad y eficiencia, palabra de moda en M~xico dada la crisis ec2. 

n&tica. Ademlls es la Clnica forma que tenemos los avicultores P!!. 

ra sobrevivir esta crisis". 56/ 

Por lo anterior, la relación producción de pollo con la prcxluct!. 

vidad se da primero, porque esta ha logrado producir más con me

nos insumos, cano lo presenta la ci:nversión de alimento balancea

do a carne de pollo. en segundo lugar ha logrado :implementar un 

proceso de producción intensivo y dinlimico, incorporando tecnol2. 
gía que la hace aún más productiva, esto no quiere decir que to

dos los productores lo han hecho,sin embargo, es notable su mej2. 

ría, la cual se manifiesta en su prcxlucción, misma que se incre

menta mlls que la demanda, y es donde su productividad se ¡::uecle -

ver afectada porque dismi1UJyen sus precios y ¡::ucden aumentar sus 

costos de producci6n. 

Garza de la ·Fuente Rayrrundo, Revista Síntesis Avícola. Vol. 
4, N2 3, E<lit. Mo Dos Mil, .México D. F., 19Só, pag. 17 
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¿Pero qu~ factores son los que tienen efectos en la avicultura -
pollo? cinco son los factores que se considera tienen efectos -
dentro de la productividad de la producci6n de pollo (carne) pr!:?_ 
vocando que esta y la otra suban o bajen: 

a) Gen~ticos 

b) Nutricionales 
c) Manejo 
d) Sanitarios 
e) Administrativos 

El primer factor influye principalmente porque es la materia pri 
ma basica para dar canienzo a la producci6n del pollo, esto es -
la línea genética lo OJal como se ha visto antes proviene del ~ 
tranjero, en este sentido existe una dependencia canpleta, cual
quier alteración en el abastecimiento de esta afecta profundame!!_ 
te la actividad. 

El segundo involucra al al"nento balanceado y puede afectar la -
relación producci6n insumos, siempre y cuando el productor la -
utilice adeoiadamente, la relaci61l aumenta y su productividad lo 
hará al mismo tiempo, considerando que los insumos se mantengan 
constantes y aumente la producción o bien que disminuya· el insu
mo munentando tambi!!n la producción. Esto ha venido sucediendo 
en la actividad avícola, lo oial es un buen indicador del incre
mento en la productividad, 

El tercer factor el manejo de los animales, esto es el cano son 
atendidos, en el ciclo de crecimiento, Evidentemente lo ante •• 
rior va muy relacion:ido a la capacitación que el personal ocupa-
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do en las granjas presente y que en su medida puede determinar 

la baja o al ta productividad de la actividad, 

Los aspectos sanitarios por su parte son t3111bi!!n esenciales, eda

do que a!ln cuando la medicina ha avanzado mucho en las especies 

animales y principalmente en la ciencia de las aves a!ln existen 

algunas enfermedades que no se han logrado controlar del todo y 
que sin detallar más afectan la productividad principalmente por 
aumentar la mortalidad de las aves en edad prematura. 

El quinto factor referente a cuestiones administrativas, involu

cra la planeación, la organización, la canercialización principa.!_ 

mente, estos factores actualmente no tienen un orden dentro de -

la actividad, los primeros son m:ls bien obligación de los produs 

tares, ya que la canercialización, depende de otros agentes. 

La falta de plancación y organización se manifiesta en la sobre

prcxlucción presentada. 57 I Este problema afecta la productivi

dad ya que los recursos se pueden derrochar al no poderse vender 

el producto final (~a carne de pollo). 

"La avicultura,que actualmente es el subsector más dinlimico 
y tecnificado del sector pecuario nacional, ha venido su -
friemlo una larga serie de tropiezos y dificultades que han 
opacado su brillante trayectoria, que en afias recientes lle 
gó a constituir un ejemplo a seguir por el resto de los pro 
ductores pecuarios, gracias esencialmente al factor planea":" 
ción. 
La prohlemútica que enfrenta la avicultura es canpleja, 
puesto que la solución de la mayoría de los problemas no es 
tii directmncnte en sus manos, ya que los avicul tares sólo -:: 
pueden presionar en favor de su solución más expedita, y 
sin embargo ya habían olvidai.lo el importantisimo papel que 
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Así son varios los factores que provocan baja en la productivi -
dad algunos estan relacionados con los ya expuestos, otros más -
son generados por las mismas unidades productoras mediante sus -
miembros, y los exogenos que por lo tanto no estan al alcance de 
los directivos, trate se de empresas o gobierno. En ambos casos 
pugnan fuerzas que no permiten incrementar la productividad ta -
les factores restrictivos hablando en t~rminos generales son los 
siguientes: 

a) Incapacidad de los dirigentes para crear un clima ade -
cuado para el mejoramiento de la productividad. 

Tal factor esta relacionado con la actitud directiva, muchas per. 

la plancación de la producción ha desempeñado hasta el pas!!_ 
do reciente y CU)'ª desaparición ha perjudicatlo tanto a tan
tos. 
Planeación significa suministrar lo que el mercado requiere 
en cantidad y calidad. 
Planeación significa la unión de todos los avicultores en -
torno a un solo objetivo: el progreso de la industria avíco 
la y por ende el progreso personal de cada uno de ellos. -

Y para lograr una adecuada planeación de .la producción avi
pecuaria es necesario estrechar verdaderamente las relacio
nes entre todas las uniones y asociaciones de avicultores, 
así como el contacto de las uniones y los avicultores indi
viduales, para que de la comunicación se· produzcan estadís
ticas confiables, que permitnn que la plnncación sea un pro 
ceso científico miis que especulativo". Revista Síntesis --=
Av'i:cola, Edit. Año Dos Mil, Vol. 1, N~ 10, México 1983, 
pag. 3. 
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senas se sienten explotadas,, lo c;ual es cierto, los precios se • 
incrementan y el sentir general de la poblaci~n es que tanto las 

utilidades, cano las tasas de rendimiento de las empresas son •• 
m:ls elevadas de lo que realmente se dice, 

Tales actitu<les negativas, están insertas en las unidades prcxlu_s 

tivas, indiscutiblemente por su afan de lucro y esto cae de lle· 

no bajo la responsabilidad de los dirigentes, el efecto de esto 
es inconformidad en los niveles operativos por la falta de ec¡ui· 

dad en la distribución de las utilidades como son conocidas co -
munmente pero que en el fondo son las ganancias que representan 
el excedente econ&dco, 58/ 

b) Reglnmentos G.tbernamentalcs. 

''Una reglamentación cada vez mayor del sistema de libre empresa 

ha tenido un efecto negativo sobre la proouctividad. Los regla

mentos del gobierno, cada vez mtls extensos y algunas veces fal • 

tos de juicio, han minado los recursos de las empresas", 59/ 

''El excedente econémico real es la diferencia entre la pro· 
ducción real generada por la sociedad y su constono corrien
te o acumulación, y toma cuerpo en los activos de di veras • 
cl:ises que se agregan a la riqueza de ·la socicd:id durante • 
el período correspondiente: instalaciones prcxluctivas y equ,!. 
po, existencias, saldos en el ex ter lor y atesor:uniento Je -
oro". /\. lfar:m Pau 1, "el Concepto de Excedente Econ6m i co" 
en la Econonna Política del Crecimiento, EJit. Fondo de Cul 
tura Econ6mica, Melxlco D. F., 1977 pag. 73 -

D:tin, op. Cit. pag. 15 
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c) El Tamaño y la Madurez de las Organizaciones. 

Este factor afecta el incremento de la productividad en la medi
da que una organización se vuelve mlls grande, al mismo tiempo m!!_ 
yores son los obstficulos, en la cam.1nicación, la unificación de 
objetivos y el cumplimiento de resultados. Asf. seg(in va madur<J!!. 
do una organización, la vitalidad disminuye, la creatividad se -
desvanece, y la flexibilidad que se tenf.a antes de la expansión 
va dando paso a la rigidez, perdiendo parte de la capacidad para 
enfrentarse a los desafíos que vienen de fuentes inesperadas. 
Al crecer las organizaciones y volverse más ccrnplejas, los diref_ 
tivos dependen cada vez más de la información procesada y menos 
de las observaciones y experiencias propias. El problema en es
te sentido es que, la información cruda y detallada que realmen
·te se presenta, se clasifica, condensa y algunas veces puede al
terarse, y a!ln cuando esto no sucediera el sistema elimina cier
tos datos de tal forma que no llegan a las personas, en la forma 
cano debiera ser, 

d) Incapacidad para Medir y Evaluar la Productividad de la 
FUerza de Trabajo. 

Las organizaciones pocas de ellas cuantifican y mucho menos mi -
den la productividad tales mediciones son esenciales cuando se -
desea lograr una elevación de la misma. M.lchos par1imetros canu
nes de medición, cerno el rendimiento o producción por hora, no -
toman en cuanta los cambios, ya sea en el costo de la mano de -
obra, o en el precio de venta del producto o servicio producido 
por ese insumo de trabajo. Por ello el efecto en las utilidades 
no se mide. 
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Por lo anterior, al care!=er de mediciones de productividad, cua!. 

quier unidad productora, se vert!. imposibilitada para efectuar 

evaluaciones, por el contrario cuando existen, es posible vigi -

larlas y compararlas contra los objetivos, De tal forma al pre

sentarse variaciones desfavorables pueden detectarse con pronti

tud, y la atención de los directivos puede dedicarse a la correE_ 

ción de los problemas detectados, 

e) Recursos Fisicos, Métodos de Trabajo, Factores Tecnoló

gicos, Individual y Canbinad:nnente Restringen la Produc

tividad, 

Dentro de los recursos físicos se incluyen las instalaciones o -

lugar de trabajo, diseño y disposición, esto es la forma en que 

es tan dispuestas las cosas, su tamaño y capacidad, la contiru.ti -

dad que estos tengan ofrecerá una mayor productividad, a difere!!_ 

cia de empresas que no lo tienen y que por lo tanto ofrecen una 

menor productividad. El diseño de la instalación influye en -

gran medida en el flujo y en la contirruidad del mismo, importan

te t:nnbi~n es el equilibrio entre el tamaño de la instalación y 
el volumen de trabajo que se realiza, dado que una instalación -

que no es utilizada plenamente, cargara con el gasto total de •• 

amortización, mantenimiento y operación, aunque sólo produzca 

cruttidades limitru:las, así debido a que las instalaciones son fi· 

jas y el trabajo que se debe realizar cambia con frecuencia en -

naturaleza y en voltunen tales instalaciones son un factor limita 
tivo de la productividad, 

La maquinaria y equipo así cano las materias primas pueden luni-
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tar el incremento de la productividad principal=nte cuando es -
adquirida sin saoer ciertamente su funcionamiento, aunque muchas 
organizaciones consideran que la tecnolog1a avan~ada incrementa 
la productividad, esto tll timo es válido siempre y ruando se conoE_ 
ca como funcionará. En cuanto a las materias primas su calidad 
y continuidad. en el abastec:!miento afectan la prcductividad. 

Con todo lo dicho hasta aquí es conveniente mencionar que si 
bien la actividad producción de pollo (carne) tiene problemas i!!. 
ternos y que algunos factores estan afectando su productividad, 
su producto fin~l deae verse como un alimento que permite al re
curso fuunano, haalando en te!rminos generales, l'bcerlo mejor a -
un menor precio, ·ya que como se ha mencionado al inicio del capf 
tulo primero mientras el hombre no este alimentado apropiadamente 
su capacidad de trabajo no sera utilizada adecua:lamente y a la 
vez la productividad a nivel nacional no presenurrá mejorías 
sustanciales. 

2. El Salario. 

En M~ico de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo ''El salario m.! 
nimo es la cantidad menor que debe recioir eri efectivo el traba
jador por 1os servicios prestados en una jornada de trabajo. El 
salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesi
dades normales de un jefe de familia en el orden material, so -
cial y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los 
hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de 
instituciones y medidas que protejen la capacid:rl adquisitiva 
del salario y faciliten el acceso de los trabajaJores a la o~te!!. 
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ci6n de satisfactores", 60/ 

De acuerdo a tal artía.ilo este salario deberla ser el :idecuado, 

sin embargo, no se presenta as! y queda como un simple salario -
nominal el a.ial no es el adecuado cuando este se presenta en sa

lario real MJ. Por lo anterior, es importante incrementar la -

prcclttcci6n de bienes y servicios con productividad , para que en 

la medida que sea posible · C!sta se distribuya adea.iadranente a la 

fuerza de trabajo vía los salarios y por lo tanto se incrementen 

mas lentronente los precios de los bienes y servicios. 

Por consiguiente el salario se considera como uno de los princi

pales índices del nivel de vida, bajo el capitalismo, sin embar

go, el salario nominal no es un buen indicador del nivel de vida, 

dudo que este se expresa s6lo en dinero, lo más adecuado para C.2, 

nacer tal nivel es el salario real el a.ial, es la cantidad de -

bienes materiales y servicios que se obtienen por el salario en 

dinero. 

Así, puede incrementarse el salario naninal pero descender el ni 

vel de vida de la poblaci6n que lo percibe, a causa de la cares

tía de los medios de subsistencia cano sucede actualmente en ~lé

xico. Aunque tranbie!n puede permanecer inalterado al salario no

minal y aumentar el nivel de vida por abaratarse los medios de -

subsistencia, por todo eso se deben considerar tanto el sala 

60( C.N.S.M., "Ley Federal del Trabajo" en Salarios Mín:i.nios 1981 
Mdxico D. F., pag. 7 

Salario Naninal son los Salarlos Monetarios recibidos por -
el Trabajador; Salario Real; es la Cantidad de Bienes y Ser.. 
vicios que puede Comprar un Trabajador con el Salarlo Nomi
nal. 
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rio nominal como el real, para conocer relativamente el nivel de 
vida de la poblaci6n. 

Es claro que Mexico se encuentra inserto dentro del capitalismo -
y en ~ste el salario aparece como una suma de dinero el cual la -
clase obrera recibe a cambio de su fuerza de trabajo, al mismo -
tiempo este es el anico medio por el cual gran parte de la pobla
ci6n puede obtener medios de subsistencia, En este sentido la 
venta de tal fuerza de trabajo en la empresa capitalista permite 
recibir un salario el cual debe cubrir los mínimos de subsisten -
cia. 

2 .1 Relaci6n Salarios Productividad 

Al hablar de la relación entre productividad y salarios es neces!!. 
rio hablar de la distribuci6n del ingreso, la cual en México ha -
sido inequitativa y al mismo tiempo se refleja en el crecimiento 
econ&nico del país 62/. En tal sentido la distribuci6n de los 

incrementos de la productividad tiene cinco destinos principales, 
o por lo menos así debería ser: aumento en los salarios reales, -
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo; pro
pietarios del capital, aumento de la inversión y traslado a pre -

"Sin duda la inequidad en ingresos siempre ha sido grande en 
~fl:!xico pero no es lo mi.smo ser relativamente pobre en una so 
cicdad sin crecimiento a serlo en una sod.edad en desarrollo 
dinfünico donde cada persona y cada generaci6n, deseado o no, 
esta obligada a pagar un boleto para el inequi tativo banque
te que resulta de dicho proceso de crecimiento". Sol is Leo -
poldo, "Distribuci6n del InP,reso" en la re::ilidad econ&nic::i -
mexicana: retrovisii3n y perspectiv~s, Edit. Siglo XXI, ~ll!xi-
co r>. F., 1983, pag. 251. . 
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cios, con excepci6n del aiarto destino, en los restantes se sien
te lllJY pobre la distribu'ci6n, 

El que para el estudio en aiesti6n interesa, es el de los benefi· 
cios en el aumento de los salarios reales, por consiguiente la 
pro<luctividad al incrementarse, debe tener efectos positivos, siC!]l 
pre y cuando, los beneficios de esta sean distribuidos equitativ!!_ 
mente a cnda factor que interviene en su realizaci6n, lo aial una 
parte corresponde a los salarios reales. 

Aunque la teoría puede no ser tan verídica, dado que no puede ser 
un retrato id~rttico a la realidad es necesario retanar elementos 
que contribuyen a fundamentar la vinculación de la productividad 
con el salario y la alimentaci6n y esta con el consumo y produc • 
ción de carne de ave. 

Las teorías tradicionales de los salarios estan clasificados de ~ 

dos formas de aaierdo al factor que se considere determinante; 
existen pues las teorías que explican los salarios en_ función de 
los fnctores que influyen en la oferta de la fuerza de trabajo y 
que son teorías de los salarios-del costo de producci6n· por otra 
parte se encuentran las teorías que consideran que los salarios -
se determinan, primero por ciertos factores que influyen en la -
demanda de fuerza de trabajo de parte del empresario, tales cerno 
la oferta del capital o la productividad del trabajo. 

Dentro de la primera clasificación aparece la llamada teoría de -
la subsistencia, considerada como la m~s simple y la cual afirma 
que el precio de la mano de obra depende de la subsistencia del -
trabajador esto es que "el salario es igual a la cantidad ele art! 
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culos necesarios para alimentar y vestir a un trabajador y a su -

frunilia lo cual representa para la sociedad el costo para per.:ii -

tir a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza". 63/. 

Sin embargo, tal teoría no es lo suficientemente fuerte dado que 

se atribuye que los hábitos y las costumbres de los trahajadores, 

al presentarse un incremento de los salarios, provocaríu un Tll.levo 

patrón de vida, lo cual significa un insuficiente salario nueva -

mente, en otras palabras "a medida que los salarios suben p.ieden 

na~er nuevos hábitos de la clase trabajadora que intrcxiucen en -

su nivel de vida nuevas ccmodidades; en tales épocas la condición 

.del trabajador es floresciente y tiene en sus manos la fuerza su-

· ficiente para exigir una proporción mayor de artículos necesarios. 

64/. 

En la segufl4a clasificación aparece la llamada teoría de la pro -

ductividad marginal la cual hace referencia a que cualquier aurae.!l 
to en la productividad del trabajo debido a un ctl!Ilbio en su efi -

ciencia o en otro factor activa un flujo de capital el cual =e!!. 

ta la demanda de mano de obra, tal teoría explica que el precio -. 

de una mercancía esta en función de la utilidad extra o satisf ac

cic'.5n de los consumidores proporcionada por la unidad marp,inal o -

final de una oferta determinada, de lo anterior se deducía c¡ue -

el precio de la fuerza de trabHjo se pcxiría explicar en forma pa

recida por su utilidad marginal para algún comprador de ella. 

Doob, Maurice, Salarios , Edi t. Fondo de Cultura Económica, -
51exico D. F., 1975, pag. 82, 

Ibídem pag. SS, 
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Sin embargo el trabajo no satisface directamente las necesidades 

de los consumidores, a excepci6n de un trabajo danéstico. La sa· 

tisfncción por lo t¡mto es inclirecta para obtener un proclucto. 

J\sí, el precio de la mano de obra se consideraba como detcrmin.'.tdo 

por el producto extra obtenido con el trabajo adicional de la un.!_ 

<loo marginal de la oferta de la mano de obra. Al obtener el prc

cio-dcnwnda de lu fuerza de trabajo mediante tales plru1temnicntos 

la competencia entre los empresarios tendia a unificar el salario, 
a la vez tales salarios no poclian rebasar el lfmite dado que se ~ 

estaba midiendo igual a toda la demanda de la fuerza de trabajo• 
en consecuencia existía tambie!n un límite para el voltunen de mano 

de obra que se podia ocupar de acuerdo a la costeabilidad de la -

empresa, una industria, o todo el país, tales unidn<les econánicas 

deberían mantener un salario determinado y no diferente. 

Por consiguiente si la mano de obra exigia precios superiores al 

establecido el resultado sería la desocupación. Tal teoría ofre

cía fundrunentos para determinar los salarios e inclusive la dis·

tribuci6n del inzreso, ciertmnente resultaba satisfactoria ya que 

permitía decir que la retribución del trabajo variaba con la pro

ductividad de esté, sin embarr,o, la teoría "no explicaba cano se 

detenninaba la oferta de la mano de obra, ya que tenía que supo -
nerse ~ue está era una cantidad determinada con objeto de poder -

descubrir el producto marginal neto del trabajo" 65/ además de • 

eso no se sefialaban los muchos aspectos de la determinación de la 

oferta del capital• lo esencial que se rescata de esta teoría es 

· 65/ Ibic.lcm, paz. 93 
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la definición mlls precisa que hace en a.ianto a la relación de los 
salarios con la productividad, no as! la influencia de los otros 
factores que influyen en la productividad a pesar de esto es cla
ra la relación existente entre el incremento de la productividad 
y_el incremento de los salarios, aunque debe aclararse que nin~
na de las teor!as mencionadas se puede considerar cano detennin3!1 
te del nivel de salarios o en palabras de }farshall "los salarios 

no se rigen por precios-demanda, ni tampoco por precios-oferta, -
sino por el conjunto de causas que gobiernan la demanda y la ofeE_ 
ta" •. 66/ 

Por lo anterior ciertamente existe una relación directa o indireE_ 
ta entre la productividad lograda por un pa!s y los salarios rea
les de los trabajadores. En este caso el nivel de vida no puede 
ser superior al volumen de bienes y servicios de que se dispone.• 
Por lo tant_o, la mejor fonna de disponer de más bienes per-c:Ípita 
es incrementando los volumenes de producción, por lo que el medio 
para tal propósito es aur.ientar al mismo tiempo la productividad • 
lo que finalmente se presenta de acuerdo a esto es que los sala • 
rios deben crecer en forma más o menos proporcional al crecimien

to de la productividad del trabajo. 

Algo que es importante destacar es que la relación productividad 
salarios reales es más notable en el largo plazo que en el corto, 
ya que la regulación de los salarios no obedece a una relación -· 
funcional con la productividad. "En el corto plazo pueden _inter
venir factores como la limitación en la tasa de crecimiento de -
los snlarios, recesión económica, altas tasas de desempleo, mien-

66/ I bi<lem, pag. 96 
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tz:as flllC en el largo plazo estas influencias son transitorias". -
67/, 

Lo anterior debe considerarse porque la productividad no es una -

panacea que tienda a resolver problemas estructurales de la econ2 

mín me;~j cana en un corto plazo, en este sentido y respecto a lo -

nntes nnotndo la relación productividad empleo tampoco debe consi 

derarse como funcional en un corto tiempo, a pesar de eso se han 

establecido elementos como la tecnología que incide sobre la pro

ductivid:1d y el volumen de empleo, 

Los efectos de la tecnología sobre la productividad y empleo, de
penden de las características de la primera, El uso de las mode!'._ 

nas tecnologías intensivas pueden significar una alta productivi

dad del trabajo pero tener al mismo tiempo un efecto ne3et:i.vo en 
nl empleo, Así mismo, un uso inadecuado de la tecnología, esto -

es la capacidad instalada ociosa puede incidir en bajos niveles ' 

de pro<luctividnd y empleo, ya que al no utilizarse, la absorción 

de fuerza de trabajo se minimiza y a la vez la tecnología no in -

cranenta la producción <le la unidnd econtinica, 68/ El uso de la 

tecnología con el fin de desplazar fuerza de trabajo es un fenéim!_ 

Solano Flores Delfi.no !\fario; Tendencias de la Productividad 
Cñ'1irxico 1970-1976, México D. F., 1978, 'résis UN.A.H Facultiiil 
de Economía, pag, 44 

"Una de las cuestiones que deben tenerse en cuenta en el an1I 
lisis de la relación entre tecnología y empleo es que pucde
haber sectores que aparecen como intensivos de mano de ol>ra, 
dchiJo a c¡ue sus relaciones capital-trabajo son rclativ:unen
tc hnjas pero no necesarüunente tienen una alta capaci<b<l - -
<le :ibsorción de mano Je obra, dc~Rle el punto de vista d.intlrni 
co". Mdnuez Vlllarreal, Cit, Pos, Ibidcm, Pag. 46. -
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no comcln, sobre todo en los países subdesarrollados cano "léxico, 
lo cual acarrea graves· problemas, dado que se incrementa el dese!.!!. 
pleo y a la vez disminuye el nivel de vida. 

Aunque el uso de tecnologías intensivas de capital ¡:uede signifi
car mayores volumenes de producci6n, productividad y ~alarios más 
altos para quienes quedan empleados, también puede significar de
sempleo y mercado reducido que provoque ineficientes procesos de 
producción por falta de una demanda efectiva crcd ente, lo cual d~ 
bilita el fin del uso de tecnolo~ía intensiva, el mercado, biisic!!_ 
mente interno dado que el externo probablemente absorva la produ.s_ 
ción de la actividad econ<lrnica que se trate. 

La relación productivid<ld precios es también esencial, básicamen
te por el aumento lento que presentan estos al incrementarse la ~ 
productividad, ''esta afirmación se ha demostrado empíricamente en 
los Estados Unidos a través de los índices de precios y los índi
ces de productividad total. En las industrias donde ha crecido -
más de prisa la productividad total, han crecido más lentrunente -
los precios". 69/ 

Independientemente de que la relación entre la productividad y 
los precios tenga o no un carácter funcional, lo cierto es que se 
reconoce que el munento de éste debe ir acompruiada por un aumento 
de los segundos lo que :implica una mayor inflnci6n y a la vez un 
incremento en los salarios reales de la población mediante un pa
go menor por la adquisici6n .de bienes y servicios que adquiera e.!!_ 
ta. 

69/ Fabricans, 1969 en Productivity. New York, Randon lfous~, 
Cit. Pos. Ibidem pag. 48. 
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2.2 Productividad y Nivel de Vida. 

El nivel de vida de una regi6n esta dado por el conjunto de sati~ 
factores que cubren las necesidades de sus pobladores, dentro de 
tales necesidades se consideran las siguientes: al:lmcntaciGn, ha
bitad6n, educación, salubridad, vestido, entretenimiento, etc., 
por esto una medida adecuada mrts no detenninante de la satisfac -
ción de las necesidades de la población es el producto generado -
por esta, es decir: Producto Interno Bruto, en este sentido el -

Total de Habitantes 
nivel de vida debe ser proporcional a la productividad global de 
la fuerza de trabajo, su crecimiento :Implica la elevación del ni
vel de vida, siempre y cuando no se produzcan reducciones signif!. 
cativas en la ocupación. Por lo anterior, para alcanzar un aumeg_ 
to en la productividad global de la fuerza de trabajo sin reducir 
el empleo debe elevarse la producción, así al crecer el PIB por -
habitante constantemente, tmnbiEfn deberá distribuirse equitativa
mente, lo cual se reflejará en el nivel de vida vía el salario 
percibido y al mismo tiempo alcanzar un estado de desarrollo so -
cial consecuencia de una justa distribuci6n del in!!Y'eso aunado a 
una creciente productividad de la fuerza de trabajo, lo rual mej_g_ 
ra la ocupación y disminuye la subocupación provocando un nivel -
de vida adecuado, 

2,3 Salario y Patrón de Vida. 

Un patrón de vida puede definirse objetivamente cano la satisfac
ción ele necesidades fisiolllgicas y psíquicas, o, subjetivamente -
cano un cierto grado de felicidad o satisfacción de deseos. De -
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acuerdo a esto, un patr6n de vida adecuado depende de un salario 

suficiente dado que con este! se confonna un presu¡;uesto el cual • 

esta fonnado por cantidades diferentes de diversos artículos: t3!!_ 

to de pan, tanto de carne, combustible, luz, ropa~ casa, etc., 

sin embargo, el costo de la vida frecuentemente es muy superior -

al incremento del salario, por consiguiente este debe "aprovech::I!, 

se al muximo", consumiendo bienes y servicios adecuados". 

2.4 Producción de Pollo (Carne) y Salarios. 

¿~«! relación tiene la producción de pollo (carne) con lo antes -
."anotado? 

Primero se sabe que un salario debe ser suficiente para cubrir -· 

ciertas necesidades y actualmente no es así en '\léxico, satisfacer 

las necesidades primarias es elemental. En este sentido se debe 

buscar la mejor alternativa para adquirir alimentos "baratos" se

leccionando los que mejor nivel nutricional contengan, por esto -

la producción de la actividad en estudio adquiere importancia tru.1 

to por ser productiva como por proporcionar un alimento que dism.i 

nuye en menor medida el salario mínimo real de la población, 

El dinamismo y producción intensiva de la avicultura (carne} la •· 

hacen parte fund:nnental, indirectamente de la productividad a ni

vel nacional, trat<Uldo que vía la alimentación de la población e~ 

tu dltima mejore la productividnd, ya que esto no se -¡:uedc lograr 

en tru1to se ten!;a una población alimentada inadecuad:imcntc, y sin 

que además constuna proteínas de origen rul:imal, las cuales son pr~ 

porcionadas por el producto a un precio m1is accesible c¡uc otras 
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carnes con el mismo grado de m1trientes. Sin ei¡¡bargo, no se pien_ 
sa que el consumo de carne de pollo se esta considerando cano un 

determinante en el incremento de la productividad es sólo una di
minuta recomendación para la alimentación y reactivación de la 

fuerza de trabajo, 

Por otra parte, no es difícil encontrar la conexit!Sn, dicho lo an· 
terior ,entre salarios y productividad, dado que "si un trabajador 

y su familia tienen un elevado patrón de vida, su salud y su vi -

gor físico y mental·ser:!n llllcho mayores que los de una familia 
desnutrida y po~re". 70/ En relación a lo anterior se p..1ede con_ 

side1·ar que la población alimentada insuficientemente y cuyas co.!! 

diciones de vida son degradantes, al aumentar su nivel de vida 

vía el salario puede tener como resultado un mejorruniento en su • 

productividad de trabajo. 71f 

Dobb, Op. Cit. pag, 52 

"En sus origenes, el t~rmino productividad se aplicó cano si 
nónimo de capacidad de producir, lo cual a su vez es sin.Sni:' 
mo de capacidad de sobrevivir. Asumamos que la sociedad es
t11 compuesta en Clltima instancia por mujeres y hanbres de 
carne y hueso, es decir, por organismos que para poder exis
tir requieren satisfacer sus necesidades orgánicas básicas, 
tales cano respirar, caner, reproducirse, abrigarse, etc. 
Ninguna necesid:ld es concebible sin la satisfacci6n de estos 
requisitos, Para que la sociedad exista, los individuos que 
la canponen tienen que existir nnte todo· cano seres orgáni -
cos y para ello tiene que haber alimentos, vestido, vestido 
abrigo en cantidad suficiente, lo que sólo, puc<lc conseguir 
a tr;iv<!s de la producciGn. De nM'. que la pro.lucción, por -
ser un requisito para la existencia de la socic<lnd, es ante 
todo un fenllmeno social y humnno", Calzadilla A. Glstavo, -
Bolet:l'n Salari, en la Productividad, ¿ún Laberinto Scmilnti
co?, 1:1 American Chamber of Convnercc of Maxi.co, A.C. p:1g. 4 
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2. 5 Indices de Productividad y Salarios 

Dicho lo anterior es conveniente que la població~ al alimentarse 
apropiadamente incremente los índices de prcx!uctividad, la que a 
su vez contribuir~ para que el salario real se incremente en rna -
yor medidn. Dentro del período de estudio solamente en el año de 
1976 se dió cierta relación entre el incremento de la productivi• 
dad y los salarios reales, asf mismo de 1981a1982 se ve la in·
fluencia del incremento de la productividad, ya que aumentan a la 
par. A partir de 1983 esta situación ha disminuido y en algunos 
años no ha existido el efecto de aumentar la prcxluctividad, a.ia -

: dro N2 3.7, por lo que se hace deseable incrementar esta aún más -
para que influya fuertemente en el aumento de los salarios reales 
esto altimo se daría en la medida que los precios se· incrementen 
en menor medida, cerno un efecto de incrementar ia productividad, 
cano se ha mencionado en otro punto de este capítulo. 

Cano se observa la baja en los salarios reales es fuerte Grlifica 
N!! 3 esto afecta en mayor medida un consumo adecuado de alimentos., 
ocasionando bajo rendimiento de trabajo y aunque ''Históricame!!, 
te los grwldes incrementos de productividad se han logrado gra •• 
cias a la nueva tecnología.mecanización y autanatización cano a -
la motivación de los individuos incluyendo los incentivos econ6 -
micos" 7 2/ el ser humano debe !Ultrirse para poder, en el caso -

72/ Villeqas de Hernfuidez Margarita, Productividad y Calidad de 
Vida en el Trabajo en Eñcuentro Nacional de Productividad, -
S.T.y P.S,, ~léxico D. F., 1984, pag. 47 
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de 1-R!xico, aumentar sus niveles de productividad, ya que las con

diciones actuales no pennit:en llevar a cabo un cmnbio profundo en 

la maquinaria y equipo, por lo que el desempei'l.o del trabajador d~ 

be aumentar y precismnent:e para esto, la carne de ave puede con -

tribuir mlls no a detcnnin:ir, una buena :il:lmcnt:ici6n, 

CUADRO N!! 37 

INDICES DE PRODUCTrvIDAD Y SALARIOS 
(BASE 1978 • 100) 

INDICE.SALARIO REAL INDICE DE PROOOCTIVIDAD 
GE.'IBRAL NACICJW. 

Ai~ V\ V\ 

1975 93,7 94.3 
1976 123,5 26.9 96.7 2.5 
1977 105.7 -14,4 95.8 -0.9 
1978 100.0 -5.3 100.0 4.3 
1979 97,9 -2,1 .104,0 4,0 

1980 91.1 -6.9 105,9 1.8 
1981 92.5 1.5 107 .2 1.2 
1982 101·,3 9,5 107 .6 0,3 
1983 72.3 -28,6 103.S -3 .8 
1984 68,5 .5.2 102.1 -1.3 
1985 66.9 -2.3 105.1 o.s 

FlffiNTE: La Econanfa ~icana en Cifras 1986, NAFINSA. 
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GRAFICA N! 3 

PRODVCTPlIDAD Y SALARIOS. 

e . SAL. GRAL. At1;0~ PTH'!DAD. NAL. 
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Asf en la medida que el consumo de un producto cano la carne de -
ave se de. las ventajas tanto para la industria nacional como pa• 
ra la misma actividad productora de pollo rn.unentarlln, En la pri

mera mejorando el nivel rrutricional, se tender~ a elevar su pro • 
ductividad y en la segunda a aprovechar su capacidad ociosa. ruie
m~s· la poblaci6n se beneficiar~ tanto al des~astar en menor medi
da su salario real. cano en un largo plazo aumentar su nivel de -
vida, !]/ 

, , , "'Un ritmo m~ acelerado de crecimiento productivo puede 
a)IUdar a amortiguar el efecto en el aumento de los salarios 
y en los precios y otros costos" • 

• , , "Existe la aceptacie5n generalizada de que el incremento 
de la productividad ha sido un factor fundamental en el mejo 
ramiento del bienestar de la poblaciC!n", -

••• "Existe la conciencia de que la productividad es un de-
terminante fundamental en la canpetitividad de un pafs. Una 
nacie5n con la productividad abajo del prancdio no JXJede in -
crementar su ingreso real. ni su posición canpetitiva en los 
mercados nrurulinles", Dr. Jerome A, Mark, Avances en el Arca 
de Productividad en los Estados Unidos Otros Países IñC1us
tru1 1z:1 os, en Scm nar o so re ·stratClT as v en cas ~ara 
el IncrCJnento de 1a PrO<luctivl<lml. s.T.y P.s •• lí'ídxico 1tfo, 
pag, 45 
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CCNCLUSICNES Y RECOMENDACICNES 

La producción de pollo-carne es una :iltdustria altamente tecnifiS!_ 

da y como efecto se manifiesta en su constante producción tanto -

en la población en crecimiento cano en el sacrificio de los animl!. 

les y su producto final (carne) , y solo puede canpetir a ese ni -
vel la industria porcina, aunque la carne bovina en términos abs2_ 

lutos, presenta un mayor volwnen de carne, su crecimiento no ha -

sido tnn constante. 

Para los productores avícolas la principal Hmitante en su produ_s 

: ción es el elevado precio de los alimentos balanceados, los cua -
les dentro del costo total representan el 6S.1i. Por lo tanto, -

el costo se eleva debido a que el contenido de dicho· insumo es de 

importación, principalmente la harina de pescado, la soya y sor -

go. 

En cuanto al proceso de engorda, el presentnclo por el pollo es r,! 

pido comparado con los procesos de bovinos y porcinos, el pollo : 

se encuentra listo en 8 semanas para el sacrificio, mientras que 
los cerdos tardan 14 semanas para el mismo fin, en t~mto el bovi

no solo en su gestación tarda 36 semnnas, por lo que estos dos <il 
timos procesos resultan ser muy lentos, y poco recanendtib~~s para 

producirse y recuperar la inversión. 

En lo que toca al desequilibrio entre la oferta y la demanda de -

la carne de pollo. además de ser provocada por una especulativa C2_ 

mercü11.iznc.i6n del producto, también es atriruible a los mrances 

tecnológicos los cuales al utilizarse al múximo sin un adecuado -
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control. se manifiestan en sobreestimaciones de la oferta del pr.2 

dueto y este Oltirno al no adquirise, tiende a disminuir su precio. 

Pese a esto el producto no se consume al nivel mostrado por las -

cnrnes bovina y porcina• lo que in<l icn por un Indo que la carne -

de ave no es de la ·preferencia de la población, y por otro que 

la influencia del bajo nivel de ingreso que se percibe no es una 

limitante para consumir la carne de ave, y sí es un desgaste su -

perior al mismo el conswnir otras carnes. 

I.a comercialización del pollo, por su par':e se realiza por agen -

tes denaninados intermediarios, los wales actúan especulando, -

ocasion:mdo des.organización al interior de la aviwltura, princi

palmente por incrementar arbitrarirunente el precio del producto, 

primero en el pollo vivo y posteriormente en el producto final 

-carne- provocando que dicho producto se incremente hasta en 80\ 

más que el precio al que el productor avícola lo vende al inter -

mediario. ocasionando que llegue a la población a un precio elev_!! 
do, pero afín accesible. 

A lo anterior se agrega que la actividad avícola no realiza una -

planeación aderuada de su demanda ocasionando una incidencia fue.!. 

tcmente manifestada en el desequilibrio de su oferta-demanda, be

neficiando con nucho a la población en general por la disminucilin 

del precio, lo que resulta muy conveniente, pero al mismo tiempo, 

perjudicial para la actividad la rual ve disminuidos los posibles 

ingresos que palría percibir. 

Para los productores dedicados al pollo (carne) es benéfico pro

ducir, por las ventajas tecnológicas y productivas que se presen

tan al interior de la actividad, consiclerando que ex:isten limi -
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tantes en cuanto a los precios de las materias primas que contie

ne el alimento balanceado, sin embargo estos se han venido diST1i

royendo, en el consumo mismo de la actividad avícola, por lo que 

en el futuro se logrará, por la tendencia que prqsenta dicho in -

sumo, una mayor disminución del miST10 lo que le pennitirá hacerla 

m5s productiva en este factor de la producción. Por lo pronto, -

el constuno <lel alimento en los cerdos es mayor que el avícola, -

run siendo su mlis cercano competidor se transfoxma en una venta -
ja m5s para el prcxluctor de pollo de engorda. 

Eri cuanto a los precios al consumidor final la carne de ave ha 12 
gralo disminuir el salario sólo en 26 .60'l. en 1982, en tanto el 

: consumo de un kg., de carne de cerdo en 1976 absorvió al salario 

en 51. 70'/, y la de res lo hizo en ese mismo afio en 47. 36':., los ni5s 
altos desgastes al salario consumiendo carne se han presentado en 

1987, J legando la de res a disminuir el ingreso en 97. 70'1. ya que 

el precio de un kg., de este producto llegó a 4,400 pesos con un 

salario de 4,500 pesos diarios. Por su parte la compra de un kg. 

de carne de cerdo ha rebasado en el mismo afio, el salario perci

bido por la población con 4.·~·4 µmtos porc•~ntuales, esto es , 

104.44'1,, dado que el precio de este producto llegó a 4,700 pesos 

el kg. Por lo cpe la mas conveniente para consumirse es la carne 

de pollo ya que comparada en el misno rulo y con el mismo salario 

este se reduce al consumir un kg., en 53.33'1. a un precio d.e 2 ,400 

pesos. Así en promedio la carne de res absonre el salario mínimo 

en 71.68'/., l::t de cerdo en 72.30'!. y la de pollo en 36.90'1. en el F~ 

ríodo 1975-1987, por lo tanto al dismirruir en menor medida el sa

lario ruando la población consume carne de pollo, la población 

puede abaratar el costo de su alimentación y es11ecíficmnente cuarr 

do constonc cnrnc. Sin embargo la can1c de pollo ;1ún no es rccono 
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cida canpletanente por la poblaci6n en aianto al gralo nutritivo 

que contiene, el a.tal es sustancialmente igual al de la carne de 

res y cerdo en ese rubro, y por las cuales es sustituida ln prim~ 

ra. J\unado a esto, el consumo de la población no dcnianda produc

tos nutritivos que incr=nten su capacidad prochlctiva dicha po -

blaci6n rebasa el SO\, situándose esta en condiciones de mala nu

trición. 

Por consiguiente la al:i.nentación de la poblaci6n mexicana es inS!!, 

ficicnte al no conSl.Ullir productos con pro. ~ínas animales y ha c~ 

bialo de dictas malas a unas peores en a.tanto a ricµeza nutritiva 

se refiere, provocando t;mto dismi1U1ción en su actividad cano en 

su ingreso. Lo anterior se observa en q.1e la poblaci6n mexicana 

no consume siquiera los mínimos de proteínas y sí conSlDlle en exc=. 

so calorías, el consumo de proteínas debe ser de 80 gr. , por día 
y el de calorías de 2 750 gr., sin embargo en pranedio las prime

ras s6lo se consumen en 67 gr., y de las segundas en 2721 gr., -

conseruentemcnte esto provoca menor actividad en los individuos -

que inlirectamente disrünuycn su potencial de trabajo en todas -

lns actividades donde se desenvuelven. En este sentido mientras 

no se alimente aderuoo:mente la población difícilmente se padrón 

obtener mayores volumenes de producción y al mismo tiempo mejores 

niveles de productivid:rl. 

Por lo t:mto, el consu:io de la proteína animal proveniente de la 

carne de pollo p.iede contribuir al desarrollo personal y social, 

para incrementar la attividad productiva del país, al mismo tic:m

po que aumenta el salario real de la poblaci6n, sobre todo en el 

manento actual o.iando el país necesita incrementar su productivi

dnJ. 
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Dada la poblemíitica alimentaria que presenta la poblaci6n mex,! 

cana se debe presentar a la misma todas las ventajas nutriti -

vas que representa el consumir la carne de ave, al mismo tiem

po que se presenten las desventajas sobre todo en ruanto a la 

disminución de su ingreso que ocasiona el consumir otras car -
nes. Esta labor tendría fuerza si el Instituto Nacional del -

Consumidor incorporara programas introduciendo el pl:mtc:un;en

to mencionado anteriormente. Por otra parte, es conveniente -

indicar a la poblaci6n que el color t1narillcnto del pollo no -

tiene ninguna relaci6n con el valor nutritivo de la carne y 
que sólo es una fonna de presentación, que aumenta el costo -

de producción y el precio al mismo consumidor. 

Debido al crecimiento positivo qUe muestra la producción de P.2 
llo y drula la dependencia que esta actividal tiene de los pro~. 

duetos ai,trícolas, y de Estados Unidos, debe darse impulso a e.:!_ 

ta industria, apoyando la investigaci6n, sobre todo para lograr 

forrajes y alimentos balanceados, con menores cantidades de 

productos agrícolas que proporcionen al mismo tiempo cantida -

des adecuadas de proteínas, azucares, y carbohidratos que el. r 
consumo Juunano no puede consumir direct:mente por lo que deb.e 

hacerlo mediante el consumo de carne. Con lo anterior se po -

dríin seguir mejorando los índices de conversión de alimento a 
productos, característica que ha sido parte fundamental., para 

el desarrollo de la actlvidnd. 111.mado a lo anterior el apoyo 

a las investigaciones genéticas para obtener una raza pura na

cional de la cual derivaría el pollito mixto de engorda materia 

básica, lo anterior tcndaría a dismiruir la dependencia de la 

a(."tividad en este concepto. 
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Por las sobreproduccicnes excesivas de la carne de pollo q.ie 
muestrn un crecimiento desordcnndo fundodo en el grado tecnol.§. 
gico que contiene es muy conveniente llevar a cabo una verdad~ 
ra planeaci6n de la producci6n de pollo, realizando estudios -
de mercado q.ie permitir5n incrementar la efectividad y aunen -
tar su fracción de mercalo ya sea en el interior del país o 
bien al exterior del mismo, lo anterior nplica:lo odecuruhnnente 

trae consigo, que no se presenten <lisminuciones constantes en 

el transo.irso del nño en los precios al productor. 

Debido a la <;speo.ilación que se realiza por parte de los inte,r 
mediarios en la comercializnción tanto del pollo cano de la -
carnes es necesario llevar a cubo un control estricto en los -
precios, ruando llegan a los rastros y cuando el producto sale 

de los mismos, analizando 0.1al es el valor agregodo q.te corre,l!_ 
ponde a cada etapa, esto pennite un menor precio al consumidor, 
pcnni tiendo con esto incrementar el salario real al consumir - · 

dicho producto. 

Implementar programas alimentarios prácticos en los cuales se 
realice una conciencia en la poblacioo, informando wales son 

los productos q.¡c tienen similar valía !Ultritiva para ser sus
tituidos por los ~e presentan precios accesibles cano el caso 
de la carne de ave. Todo esto utilizando los medios de infor

mación, por un lado ,y, realizando canp:iñas con especialistas -

conocedores profundos en nccesida.les alimenticias, los cuales 

deben entrar a círwlos de la población mal alimentoda sobre -
todo aquella que obtiene un salario mmimo. Los beneficios -
a nivel social serian una mejor y mayor producción al contener 

el país una fuerza de trabajo con energía y proteínas suficie_!l 
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t:cs, con lo rual la productividad se vería n;><'y:>d--'.l )":.~· '.!t ¡>r~. 

cipal factor de la producci6n al que se le Jebe, ,[i,·~l<buir el 

fruto de la misma, el recurso humano. 
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