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'·.• • . B.J INTRODUCCIÓN. 

J>cbido a la importancia de la act.h;idad 8'-fcola. y su relación con el álnbito aliinenticio de la 
pablac:ión .ncxicana. considero rel~·antc exanünar sus caraQerlstic::as a nivel nacional. 

Asi COIDO las politicas económicas que liC relacionan con esta act.h;idad,. por otra pane el gobierno 
dc:bc de IH'OftlO'"Cr polltic:aa que ayuden a esta indusuia denominada -avicola-. 

Pienso que la industria avícola tiene un peso rel°"-ante en el sistema alilnenticio del pueblo 
u.cxicarM>. básicaJDCDtc en 5l:CtOl'CS de RICIM>rcs insre-, por tal IDOtivo deseo a trav~ de un -oiagnóstico
Pron6stico''. escudiar todos y cada uno de - anteccdenacs. 

A continuación. explicó los principales ~..,,. y prognunas. la politica cconócnica del <iobicrno 
en .-elación con la cauuctuna de la indusUia avic;ola en -éxico. asl coDM> los n:glatnentoS que se estipulan 
para el f"uncionamiento de la pcqucfta. inediana industria 8'-fcola. y la manera de enftcntar a las empresas 
anonopolicas existentes en nucsuo país.. 

Pana conocer llDás sobre la avicultura mexicana. dese<> m;eriguar los siguientes ~os: Tipos de 
c:r6ditoS. ...,lación de la --icultura con la población-producción. tipos de alimentos e iDStUnOS necesarios a 
cnaplcarac en el proceso de producción. sistemas de <:<>n>ercialización "'-inculadas al etnplco. tecnologia. 
ingcnicrla genética. .a-publicitarios. cte.; ottos. 

Pana poder dcsanoUar el proceso de ün·estigación sobre la industria avk:ola. es necesario seguir un 
hilo c:onclucUx- el cual se apoye ~camente en ciertas teorias .,..¡nculadas dircctamcntc ex>n el <Jbjcao de 
estudio. E-tcorias en general podrán ser las siguicn1CS: 

1. Relaciones de praduc:ción de la industria avicola (lcyc:s de la economia politica. pnJducción. intcrcanlbio. 
distribución y consumo). 

2. Relaciones in....--orialcs de la industria avicola con otras acti'-idades de la economía nacional (véase: el 
modelo~). 

3. Cale~ CX'DCCpu>a gcnczalcs de la CCODDmia relacionada con la industria 3"-fcola (PIB. V A. DF. X. ~ 
CIU'OS). 

4. Planea y prosna- de Gabicrno .,.-inc:u1ado5 a la industria a....-tcola (teorias de la plancación y 
~ u..su.trial). véa9e el PND. -=xcnio 1989-1994 . 

.5. EstnacbU'a de la...__..,, en general y de la induslria avícola ~-
6. B~ bo9quc¡jo de la -mia IDCXicana en el periodo 1989-1994. y su relación con la induslria avícola. 
7. l>eiDOjpafta cuantitativa. 

A conlinuación para inUoclucitnos al telna. bablaré de alsu- aatccedcnles en general: 
La ~ de las 8"ca. al igual - la de los DllUDif"cros. se admite por los historiadores. es 

<Jbna del bonlbrc DCOllticD. 

La gallina - encuentra en CSlado dolncstico en todos los pueblos que .,.,n f"onnan la ch.-ilización 
anlisua. al iaaal que los..-. 

En cuanto a ~. Ja avicultura ba existido desde la Ucsada de los cspaftolcs. Los azao:::as 
paao;i· b Dcl4'ridadoyCICNUa"Ciode~deconal.. 

La. ¡ "*lk•. o~ la actividad (avicola) a Ja cria de especies tnúdas de la península Ibérica. 

... -- que - - • Jo 1..-.o de la ...... c:alonial. 
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Por otra lado. la alirnen&ac:ión de Ja población hunmna. representa en última instanc:ia la 
supeniw:nc::ia de la especie humana en el planeta; y por ende la necesidad de resolverlo es prioriblria a 
cualquier atto probletna. 

La situadón alimentaria mundial se ba c:oin-ertido en un teana central de discusión y análisis C:OIDO 

de ~ clerivado9 de a..- c:onua puestoS (c:oono: la ftMlla disttibución del ingreso. el 
acaparamiento ele la pn>ducción. etc.). 

En la sina.ción alinlenlaria de nuestro pais influyen: 
1. La mala o U-,uilativa distribución del ingreso. 
2. La ftlduoción c¡p el aec:imiellto de la pn>duc:ción nacional ele alin>enros bási"°5. 
3. La~ ele 8- hacia propósitoS no alin>entarios. 
"- La deficiente diknbuci6n inlenUL 

No sin antes aoc;onocer el isnpacto de,,,ográfico. cu/rural y eáucalivos en el con>p0rtam.iento del 
co.....ano. 

Lo que iresulta de lo anlerior: 
l. Z-Wdente ~ a los alúnentos necesarios para c:ieraos sectores ele la proc:lu<x;ión. 
2. El cx.ccmo de CIDllSUDlO y despenlicio de una mi.noria. 

Anle tal situación. la produceión ele alimentos y en f"orrna principal la política alinaeniaria. han 
constituido - podcn>sa arana. que cuando es ..,Ucada para ayudar a la anc:¡jor alinlcnc.cióo de los pueblos. 
praporcícmaa bie- y en c:on.ccucac:ia .., convierte en un instnunento de pirogreso y de ;ust:icia social. o 
Pot Jo contrario. cuando ,., utiliza en el ánllrito intcrn.acional. por las polCDciall con mayor capacidad de 
producx::ión de alin>enlos blisic:os. 9e uansf"onna en UD instnuncnto ele negoc:iación. que pero:úte ganar 
influencia ocoaónUc:a. propiciando una hegemonía entre las naciones. 

De las polfticas alianencarias nds importantes han sido: 
1. AutOIAlfic:ic:ncia en la pn:xluc<:i6ii de alÍlllCntos llésicos. 
2. Así tllinbiás,. coano de e~ntes cxpol'Ulblcs cuando esto sea viable. 

En n- pais. ....._ del ~ele la población tiene una dieta ..-.ólona y pobre de solo anaú:,. fri_jol 
y chile. que da lu.-r a - e-.ado ele clesautric:ión crónico que af'"ecca a la a.ülez. 

El awyor cana •••ele ¡waeefw de oriaeo anisnal,., encuentra en sectonos de altos ingresos de la 

pabi.ción. al CIOftbario ele - ---

Es por CSIO. que la psoduc:ci6n avicola. se encuenua a la cabeza. como un sustitu10 de la carne de 
pa.do ~lanar y cmbdo. E~ clespuá¡ .,,.__ 8"CS C01DO pavos y patos. 

Mienuas ._to. el Estado DICXi<:aoo a ~ de su J'C)Utica ec;:onómica proanuevc: y f"ormula el 
~ ele ectividmdes « ,......,.._. CA el paJs clabonmdo plaw y prosnunas que ele uno u ocro IDOClo 
sui.n el ,.._ ~- JICiV en n:lación a la ~ 8"c:ola su política oconólnica csali P*ti-- fba8 ele ~ ya que los psablcmas que .,.,.._..... - powlen c:naunewar de .. si.....,.._ 
manera: ~. ·~ de orpni.zación y conttol de producción. económicos. sislemas ele 
c:rédi._ blüa ~ -nided i..a-rial.--.. 

Lo anaerionnenJc ..,.,,licado con'Dbor.t la ineficieni.e gestión estatal reJacionada c:on la actividad 
aric>ola .... ~-
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Nuestra proposición al ~o la describo del siguiente n>odo: 
.l. ~r planes y progra.nas por parte del Estado y la nona <n'icola destinados a resolver por etapas los 

i11DUJDCrables problemas que ella pasa. 
2. Los aspecl05 DMis rel'"''3Dtes a n::soh"Cr: Preparar un sistesna de ~ón en ténninos Jegislath,.os para Ja ~y EDCCliana indusuia dando las pautas para que se en&enteo a los monopolios ya existentes. en 

es&aactÍ'\'Í--
3. ~el Sistcu.a Financiero tnexicano prom...,,,._ el desarrollo de Ja mediana y pcquefta industria en 

l\.téxiclo. 
4. En senerat. que el Estado demuestre interés por la actividad ª"-fcola no DK>oopólica y Ja lleve a un rango 

de importancia. 

Por tanto. a través del planteamiento de mis objetivos,. el probJe:rna y la hipótesis. estoy en 
c:oodiciones de proponer. el -oda. la técnica y el enfbque a.l Pn:JCC90 de in'"CStigacióo. 

Los JDétodOs a emplear son: 
.l. Cic:ntffko. hisaórico. lógicos (análisis. sinlesis,. inttoduocióo. deduc:ción); y el R.AZ ·so (nlétodo ele 
~ ecadbnica. ~o por el Prof"e90r Sainlc Zurita Campos. en 1980. Sin'C para csttuc;:tun1r y dar 
solución a .._ tcsás de pado). plan.:ión-prognunación. otros. 

2. Tócnic:as: ~teanAtic:as. esa.-dísaica. seografla. tablas (Industria A"'icola. lNEGI). computación. 
in'\'CSligación docluncnlal y cmpirk:a (busc::ar inf"onnación y procesarla). otras. 

3. Enf"oque: ~mic:toec:oaómim. objetivo (real). histórico. 

En cuanto a los te- a tn..'CSlipr son Jos siguientes: 
La 8"-iaaltura (taDIO en el hlle''O coDM> carne de pollo). sus antecedentes. pnipicdaclcs. subproductos. 
productos sitnila6es. razas y lineas. té<:nic:as de pn>ducción. etc. 

Los antecedentes históricos y diagnóstico de .la probleinática ª'-fc:ola basta 1989; ó sea. los antecedentes 
de la ....-icultura en ~xic:o. el comportamicnlo de ella de 1977 a 1989; asi como. los pl'Oblcmas que se 
tienen el la proc:luc:<::ión del bue'\'O. Ja materia prUna. las enf"enncdades. la incuba.ción del huevo. etc. 

CoDOCCr. la ofi:m y dcnlanda de h1IC'O'D y pollo; asf CODK> sus precios COUCSJI ondientes. ~ del 
conanno po!n::apita (de poi.lo y h~'<>). en aftas siguientes. apo)'OS a la ac:th:iclad agropec:uaria; y .. -·-Ja bipólesis de hn-sación.. 

Por oua pane. 1.-- un balance y pc:1spec;:tivas ele la industtia avícola en ~xic:o (1989 - 1994); es clec:ir. 
un ......_,,.,de la .,..Utica cc:an6mica l'Clacic>nalndolo .,.... .la induaria avk:ola en 1'.Séxico. los p...,...._ de 
gobierno en Jos periodos 1983-1988 y .1989-1994. a&I coono un balanQC de "'5Ultados y una pcquefta 
c:ritic;:a de la politica _......ica.. 

Los c;:apftulos de mi i~n cootienen los siguientes puntos: 
J. Ea el c ....... L Se cxami..,. la avi<:Ultura cle9Cle - inicios en nucsuo pUs. n:saltando algunos a4os 
~ ~ i. ~ de~ y ele pollo; asf ...,.... el inic:io de repn>du<;:to™ pe-pd- en 
- pús. etc. T....-...m en~ capitulo - mntcmplan las poopi :! ... _ele la carne de ave y del lmewo; 
ta1111riáa ele~ similmrcs y ~. - luibla a pw>Odo ele razas y U-; i-•mc1He de •Jao- 1écnk-.• Wrias en el p¡¡ e mterno del pollo. y º"'"''mente de algunos pl'CXIC:llDS ele 
vec-1•ec;An y~ 

2. Ea el •apf .... IL Se Pone~ a los •n• eo• •&c:s de la avic:ulCunl en Wxic:o a partir de 1977 haAa 
.1989; - pl•M ·= adeauM los pn>blemas prindpalee - deae la aviculrura. Por otro llldo - c:ontentplan 
.... m pncios ele .._....,_ as( - de los ¡woc-NmieDfos ...... eu inc:ubllbilidad Se plamca el 
OC_.ln .. _do de pallo y de leca ........ aviclala (cleabo de la po ~rjc::e ~ clcl paú). Fin••-•e. en 
- c:apiallo - ~ • Ja ...- de mi hip6Ceeis ele bn>aitisacióa <en ~). y de aspcc:aas ele escnc:ia 
ele .. ~pcKia. 
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3_ -=- el-...... DL Se cnfbca mi ........... CD la ofiena y la deimanda. laDto ele b.--o COllDO de c:arnc ele -~ 
1-..do en cucnaa los .- principmlcs a invcs&i8ar que M»D 1989 - 1994; e iguallnentc - pla-n las 
pcr9pCClivaa que - 1CllMIÁft pmna los .- sisuicnJcs. es decir. 1995 -2000. Finahncme, - plan'CBn a1...- .......,. ~ ..,._ y .,.......__ de IJObicrno ~ con la activiclmd -..fcola,. y ele los 
ca.,..._ - ~ ca- - ~ haciendo - la apenara del "TLC. Tanlbién cslc c:apftulo, se 
.. - - .. bipt!«esi• de 1..-i...,X-. . 

•- E• el_....,.. sv. Se.,.__,. los balanc:es de la palftica económica en .,._ al programa de aobicrno en 
los ¡w:al • • de 1983-1988. y 1989-1994. Ad ODIDO.. una JXqUCfta critica a cae tipo de polfticas 
(relacionadas con la 8''ÍCU.ltuira). 
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I.I ANTECEDENTES. 

1.1 .fJVTECEpENT113 HIS"CÓlflqM. 
En .11.Mxic:o la Avicultunl ha c:xistido desde antes de la llegada de los espaftolcs. Los aztecas 

practieaban el c:uid8do y C10mcn::io de aves de cona!. 

Los ...._aolc:s. orientaron la actividad (<n"fcola) a la cría de aves de especies trafclas de Ja península 
Ibérica. situación que se mantuvo a lo largo de la etapa colonia. 

EDb'e 1910. el pf"Ol"csor espaftol Salvador Caslello Carreras fUndador de la Real Escuela Oficial de 
AvK:ultura de Ban::iclona,. dic:t6 en México algunos c...- &Obre avicultura los que oc:asionan>n pan interés y 
en I•~ ec CRll cp Mhjpp la Ewcqela de AvicullOD!s de Siep,. Blirbara. Estado de Wxic:o, donde - inicia la 
tccnifiaoción de la avicultum. al difimdir an'1UIZados rnaodos de cria. repl'Oduc:ción e u.cua-ción de aves. 

En 1 ... .- de 111.#S a .1•st1. empe7ArQn a M'Phlc.crrrc: en México ''arias cnwias.. que cxploaaban de 
.5()() a 3.000 san--. en l"onna intcnsiva-

En el ano de lflS6. El Gabierno Federal a través de Ja Secretaria de Agricultura y R.ec:ursos 
Hiclno~. pullO en -.cha el PIAlt NacjQDl!I ele RecypcJJICión AVfppla cuyo objeta era la autosuficiencia en 
la prod&K:ción de huevo y carne de ave. 

Ea L•.Sa. g prewcptó Ja primera crisis ele s;4>re prpdpcción ele hun·g ,. carne de aye teniendo que 
irnponar la CEIMSA (Compaftfa Expon-... e Importadora Mexicana. S.A..). CD el RICS de diciembre 
300.000 Kg. ele huevo; y se restringió la iniponación de aves comerciales. dando lugar al establecimiento de 
plantas de i~ón.. 

En el ano de l§IS!lll. se creó por acuerdo presidencial. la Dirpc:ción de Fomento Avícola y Grapjas 
P!pcyariM,, que~ se C10an-inió en la I>ireo<;ión Ge.....al de A'-icultura y Especies Menores. 

En el ano de 1-1. se prohibió la im.ponación ele pqllp y hJIC'·o comercial. iniciádosc el control de 
imponacioncs de rcprodué:toras. las cuales quedaron satjclas a autorizarse por parte de organismos ofic:talcs. 

En el atlo ele .1-.9. se injc:jó la mrdt!Cción lk:!; n;prpdttctora• cr::eda• eq el pe•• .. Es decir. se t:ntjcron 
las pnmc._ Pft>8CllilOl'aS o abuelas pcsad•s surtiendo para 197.1. el .5.5% de las reproduc:taras requeridas y 
para .1972. el l~ por Jo que .e prohibió Ja importación de~ pe da• a partir de enero de 
.197.3-

Esaa D>Cldida s-ra el prús rcp1C9Cntó un borro en dh-isas del orden de Jos 20·000.000 de pesos <de los 
anti..- o '-ic:¡jos). 

En cuanco a la producción y CIODSIUDO de pollo de engorda en 1961; la produa::ión de pollo. fUc 
significativo.,._ de 28'.500.000 auD>Cnto a 186'000,000 en .1976. 

~ - CD las rcpracluclowas ligeras del afto de .197.1, el 100"/o de las aUlorizaciones se surtían 
de inwpot1acioncs. siendo en Scpticnlbrc de esté aao. cuando se impon.aron las prilncras progcniloras ligcr.15. ctess•....._ • la pnJCllK>Ci6n ele ICjiii '•-del miSDIO tipo. pn>ducicndo CD .1974. el 19 . .5% ele Jo autorizado 
y en .197.5. el - • .5% y s-ra 1976 el 62.5~ .. ,., 
-.766• 1 1 
del482%. 

' r7óP de laypyp. En 196.1, se iacaeuw:DID la praducx::ión de ~. ya que 8C producfaft. 
y en .1976. Ja pRJdl&Ci6n ftae ele 428,355 aonclacta•. Eao - da_... rcadaado nn •ounc:ntO 

1 



-DIAONÓ5TICO DE L.AACT1',""Jl>AI> A.VfCOLA EN MÉXICO-. ( HVEV<> Y POLLO DE ENO<>RDA.),. 1989 - 1-... 

1.1..l P'QLLQSplf ENGQ.RpA, 

El pollo es UD vertebrado de sangre calien1e que tiene un alto grado de n>etabolinuo y temperatura 
COipooal baslante variable. 

Los polli- de un dia de edad tienen una tenlpCratura de 39"C (102°F) temperatura que aumenta 
gradualmcaf.e clespuo!s de los cumn> días, alc:aD23ftdo a los ctiez días ele edad su Dlá>dnJo nonnal. 

El proDICldio de tcmpen1tuna en el ave adulta oscila entre los 40.6° y los 41. 7"C (105º y J07<'F). La 
temperatura Dl6s alta - regisU'a poco despu!s del DICldio día y Ja Dlás baja J110QO antes de la naedia no<:be. Las 
-H•na• que empollan tienen una tempenatura corporal ~ boda respecto a las que no lo hac:en 
paubllbleinentc coftlO resultado de UD -Jisano de wr grado. 

Oeneralsnente. Ja adquisición ele Jos pollos empieza por Ja selea:ión ele aves de una línea o ,-aricclad 
~ 

Los avicuJtorcs experimentados y principiantes deben darle importancia a las lineas y razas de 
pollos (esto,......._ ele ac:uen:lo a Jos ~vos que - tengan en DIClltc, es decir. producir IDás huevo, n>4s pollo 
ele enaorda o pua sesuir con la linea ele reprnductoras Hgenos. producción de pollos de reposición). 

No "'"'ª"'e· si lo que - ...._ es una ave nondidara y G;Onónli<:a. basta con COOQOgCr una raza o 
variedlod común bien conocida sin prcocuparsc por la U-. Lo anterior se logra tratando c:on un pnx:c: ador 
QCMl,._.,Jc_ Por tanto. elegir una raza común. garantiza cnc:onuar mejores lineas. 

A c:onlin~ en el cuadro nÚIDCro uno. se muestra una columna de razas de pollo. para escoger la raza de 
ave que nuis nos c:onvcnga es decir. de acuerdo con Jo que se desea producir, ya sea eJ huevo o carne. 

CUADRO N1'.'nw.. :l. 
CUADRO DE RAZAS. 

GAL.__A PARA ~·e> •JLANCC>. 
DC>BOOCK D. 300. 
DEKALBXLLl1'.'K Y 171. 
FJSHEIL 107 •. 
HUIEX~"CA..· 
~ANO N. NICK CHICK. 
HVBBAJU>LEOHOltN. 
HYL1NE"W36 •. 
SHAVER STAaCROSS 2-. 
TA"l"'UM T.: 100. 
WELP L1NE 975. . 

GALLINA PARA HVEVC> CAFJt.. 
AAolBAR LINK. 
DABO<X'KD. 3-. 
.l>EIUUB WAllltENSEX41AL-LINK O. 
HA&QOSEX-~ . 
HUDBARDO«>LDEN COMET. 
HY,.La."E 717. 
SHAVER STAaCltOSS 5-
TAn.>M T. 173. 
WELP LINE 65 N • 

...-->a ACRE&. 
~lOOPLUS •. c 
R .ANDN. MEATNJCIC. 
HVDDAltD. 
.INDIAN.IUVEll..' ......---- .. 

~~~ 
'\IW:ti& l&A.::·,~:, 
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-I>IAONÓSTIOC> DE LA ACTIVD>AI> AV1COLA. EN ~oo-. (HUEVO V PC>LLC>DE ENOORJ>A ). I9119 • I994. 

En la actualidad el país aar.•••iesa por un DICHDCDto critico en cuanto a la pn>duc;:eión de alünentos,. es 
por ello que anlc taJes circunstanciaa es necesario producir alUnentos de oriaen natural. 

Uno de C9DS ~es la c:arne de pollo. que ea un .iinMm19 muy eruysjaslq por el hombre,.. qyc 
ppmicpc un atm >'Alor mrtriti'-P y mQ1KP1cNna wlc...,._ yp nivel ele prmcfnas sree• h.ierrp "-tpmiQM y 
s:e'm'-• en c:an'i"r'= et==dm· 

PaJ"a a>mprobar lo anrcrior. en el siguiente cuadro se presenta una lista de out.rientes. equn"&lenrc a 
100 ar- de carne. 

.AFedida 
% 
Calorias 

C:anlidad 
68 . .5 
17.5 . .5 

Tasnbic!n considero necesario conocer Jos nutrientes de Ja c:arne cle pollo dentro del procesasniento 
del ~ a ClOftlinuadón se JNCSCDta UD cuadro sobre el apode de nutrientes del ave: 

CUADRO N"ÚJW.. :Z.. 
APC>RTE DE NUTRIENTES. 

JllEDIDA -CALOIÚAS 
ORAMOS 
OR.A1.sCJS 
MD..10.,..,.,.0S 
MD..l<Ht.AMOS 
MD...10~ 
~ 
MILIG~ 
MILI~ 

C:A.'VTIDAD 
6&.$ 
17$.3 
20.2 
9.9 
14..$ 
200..3 
l.$ 
o.~ 
0.Jt5 
!>.4 

1.1.4 .f710ppclpetf1NCIPAL. 

La carne ele pollo clc9de el pumo ele vista nutric::ional. tiene una reputación de ser UD alilllCftto ria> 
- CD Ú miana como ~le CDD otrOll productos altel'Dativos. 

En la pRJChJox:i6a ele carne ele pollo. - - IDaDtieae oomo el principal procluceo que &e .-icne de 
las aves ya que compn:nde el 611%. del pe90 sOlal del aniual. 

1.1.s spaesqppczps. 

Las p1-. - utilizan princi-1alclllc para el relleno de c:olcbones y abnohadas. 
• Las vi-. se uliliz:an ...- ODIDICr con calclo. y princ:ipahnente el hígado. que se emplea par.o preparar 

s-'6el c:aaJ eonci-c UD alto......_idoclevi«aminas.Bl2. 

• Las ...... JI Cllbcza - --·-.,.,.. -ado. 
• La - clcl pollo (que - e:: .... • .. ele ~ ó c:asc:arilla ele ->. al final del periodo prodtK:tivo -

wla .,.,.. la. 1 r h w cleJ ani-1 y - COlft-ienca en excdentc abono. que - utiliza principahnente en 
.,._ 69 H 9 ele c:llfit JI c::a8a. 

3 



-OLAoNÓSTYCO DE LAACTIV:lDA.D AVfOC>LA EN ~co-. (HUEVO y POLLO DE ENOC>JlDA). J98SI - 1994. 

l.l.6 etrOPPCTQSSC!STTTLTTQS. 

J>cnuo de Jos productos .sustitucos de Ja carne de pollo se pueden nienciona.r a Ja c;:arue de res. avino. 
caprino. 1ernera y oorclero. 

1,1 ~ e«qppCTQS61MIL¿l'UfñS 

Son los siguiemes: fiUdn. c:odorniz. SIMUoloce y pato. 
Sin embsr&O csre tipo de pn>ducros no • COIJSU!!ICD en r-00= gontidedn ya que su producción es 

limitada y por lo ranto su precio es muy alto y no se ~ntra al alcance de la naayorfa de Jos c:onsuinidores. 

l l.2 RAZAS Y LfNEA.s. 

No ~le de estar c:aaa1o.- Ja -""iculcura IDC'Xicana conao una de las nae.jorcs del mundo por la 
&ecnolosfa que ha dcsanolJado .no ha podido Cft>ar csti<peS de alta productividad; por Jo lanto el 
abaslecimieau> de este inauao está en - de un scx:tor rransnacionaJ que lo .ba u«ilizad<> como 
inslnunento de oonuol aolwe esa acti"'"idad. 

La naayo.rla de Jos pollos de engorda dcscicnden de razas de la Jndia. las cuales necesitan de un 
período deCerminado de cuidados y aliinentación. esae periodo dura ,gencralnacsuc en~ 8 y 9 scnaanas. aJ 
lénnino dcJ cual se obtiene el polliU> de CDBOnla listo para su c::onsunao. 

Para producir o:arne de ave se debe realizar la siguiente Jínea: Lfn.,.. .Pu __ P.._...tao-
ReprcNhodo....,. 

a) ••~• ..... A._._ 4 I.-.. PUraa: Son eJ producto de ian'Cstigación y seleoción cienUfic:::a de aves que 
ooanporlall cienos c::ouacae.rcs genétic:os puros. para poder cf"ccruar postcrionncntc cruzas que permitan 
trasladar las~ a D&IC"'-.S ~OllCS ~-

b) Prcoeemtaonu: Son el resultado de la cnaza de lineas pun¡i.s. a estas lineas genéticas se les denomina; 
JW08COi'- ligeras. 

e) Rep~: Son el rc:sullado de la cruza de Unc:as (de las misua.as líneas) o de dllcrenae cstU'pc. 

[ .t..3Jl'R~.NTO DEL 1 
N-prinei,_, ob,jctivo. es producir...-. con DICllOS .re.::u.-. el exceso de of'"erta nocesarüuncntc 

Jlevaa-~ ea Jaa~ypani ~ ~ti""°9 ~que reducir~ 
~ ello es -no el dcs&nollo rccnológico que - Ucve a tener una nltjor cantidad con 

• 1 _......de -Y ad dar al ccw>-idor un~ .,...,..,.o. en~ c::aso la tccnolosfa w ayudaÁ ianto a Ja 
c:rianza __ ,_...cr~. 

El ob.;ctivo de la produc:cióa de pollo de cftBORla es al>ccner alimcnro para el cunsun>o huana.no. par.a 
e:Uo - 1 mfizae - a f 1= .-- cs1e JM'CIPIÓl9Íl0 las cuales 9C eaaordluán en un ~ no mayor de 8 ..,._ ... 

Pana - pnllp6aito - ~.,._de yo dúo ele nacjclps las cuales dd>en CSlar en magnificas 
c-aa•·=· • ...._....__: 

- ~ ........ - S E f .tlsico9 (pjco y....- clmriadas,. ..... ,...,.... en la zona umbilical). -.o.e.a--..--36p -La ~ de --.- debe ele .baccrse c:n ~ con una clif'cn::nc:ia de 7 d.ias una de Ja --



-I>LUJNt'.JBTIC:O DE LA ACTIVJI>An Av1COLA EN MÉXJC:O", ( H\JE'"O Y POU.O DE ENOORDA). 1989 - 1994. 

1.1.lAUNEfOPEl.AIPA.l!V.AP.1~ 

Anlca de recibir los pollos el avicultor debe R\isar bien que el equipo: comederos. bcbedc:ros, y 
ouos; fUncionen bien. Dellpul!s pondr6 a trabcliar las criadoras 1 ó 2 horas para que el lugar IC encuentre 
c:alicnlC UD clia anees de la llcgMla de los pollos. almaceaar suficiente canón para formar la cama de viruta. 
IJlllja. tri90 o - ele rio dunnte - dol wimerpt dlM ele llllbcr llcpclo los pollos. Se pondri can6n sobre la 
c:aaaa (de vinlta, Piila. triao o arena ele do) y cnci1n11 de ellol el alimento, de esta forma el pollo aprendcri a 
cxnncr s-- si mio, el •aua debe - llscramcnte tibia para ~'itar enfriamientos de las in'CS y co~ una 
IDCZCla de 15 p., de azúcar o miel para proporcionarle calorias suficientes; si es acccsarlo se le agrega un 
laxante lisent para que ayude a rec:upcrar sus calorfas; esto debe hacenc después del 'iajc que realizaron las 
aves de la incubadora a la gr&llja. 

1.3.l J:'ENTIMC{ÓN r TWPEMTU&f. 

El objeto de c:ontn>lar el medio ambicnlC ele las c:uctas. es proporcionar a las a•'CS aire fresco y 
limpio, a una temperatura confortable duranlC todo el -· 

Esto .., puede llevar a cabo con c;:axtas bien c:onstRlidas, c:on equipo para regular la temperatura y 
un buen ._..ele los conuolcs. 

Un buen manejo de la "ontUación. significa eliminar temperaturas extremosas, micnttas se 
snanticnc un flqjo ele aire adcc:uado, eliminando la humedad inde9cable, el amoniaco y otros gases noch·os. 
asi COIDO polvo y organismos infecciosos. 

El clÍINI local. puede c..itar a ''CCCS que el productor efcctu~ c:omx:c:iones subslancialcs. pero 
siempre es posible hacer algo. 

Se puede alhiar el calor del medio dia al pintar los techos de blanc:o o instalar rociadores que 
clUcminea fina llovizna • Una 8CCUCDCÍa de dos minutos de rociado, seguido de ocho sin haocrlo, permiten 
ahorrar agua y facilita la evaporación. 

Para mover el aire de la ca5Clll en dias ele calor pueden usar&e tambim •-entiladorcs, pero es 
DClQOSario reo:alc:ar que ac debe ele 80Plar en la misma dinocción. y con conicnlC de aire DlllUral. 

Si las DOChcs ..,.. fi1as. y los dlas cal~ un •islCma de c:ortinas que 1C deben de abrir de dia y se 
clebcn de c:cnar parcialmente durante la noche, debe implcmantarsc. 

LA 'J"EMPEBA]VRA 

La lemperatUra determina en un - ciado el nivel de utillclmdcs de una opcnci6n 8Vic:ola. 
EDIR 10" a 20"C, &e CDCUC11tra la ZlOD8 de neutralidad lámica ele las-. a menos ele IO"C, las a.

CIDIDCft mú y nquiereD m.yonos nh'Clcs ele -.fa. para mantcocr la tcmpcralura clel orpnlsmo, a mú de 
20"C. dismiDuye la neoesklad de ulili7.ar cacrgfa del orpnlsmo, y con una 1empcnmua superior a JO"C, las 
- 81DD cada WZ má ¡......,..._ de afn>ntar la silUllción de baja bwnalad y ocurre cvaponción, lo cual 
psoducc, un clCclo en las a.-. 



~DIAONÓSTICODELAACTJVIDADAviCOLAENMÉXl~.(HUEVOYPOU.ODEENOOllDA).19&9-1994. 

En el CU8dro número tres, ac scftala la tcmperatwa adecuada para las aves. 

Ct!ADRO NlÍM. ;J. 
TEMPERATURA ADECUADA A LA ALTURA DE LAS AVES. 

EDAD TE~TUllAL .. "C. 

P1As · . PIUMEROY SE.OVNno · 
TEllCERO Y llltPTIMO 

~- .. 

32 
30 

SEOUNDA 28 
TEllCEJlA 26 
Cl.lAATA 24 
QUINTA 22 

AVU &N DSalUUlOLLO 12 • 22 
FlJE,tir..-rE: QUINTANA J. ANTONIO. AVTfEC1'i1A. ED. TIULLAS 

Por oua parte el ~ calentar a los pollitos rco;ién nacidos. frecuentemente les causa tcnSioncs que 
llfcc:tan su crecimiento. 

Adcm6s mantener alla tcmpcntura en la& criadoras requiere de ma)'or cncrgia, misma que c:ada vez 
es mis - en cumlquicr parte del mundo. 

Se n:ic:omicnda que las telltpCl'1llunla de las criadoras 11C mantengan ahedcclor de los 30"C cuando tos 
polli- est6n Rál6n llKidos. 

La tcDIPCflllUra debe predominar a la altura de tos pollitos a una dililaDCia de 1 ! cm. de ta orilla de 
la criadol'll. 

La temperatura debe diuninuir 2"C por semana haAa llegar a tos 2lºC, donde se debe mantener 
<:<>..-nte y oon SO 6 60'"~ de humcdlld relativa • 

t.• MATERIA PRIMA. 

La alimenta<:i6n CXJnstituye uno de los elementos esenciales para obtener resultadOll positivos de ta 
pnJducci6o de pollos de cnllOfda, por ello el alimenlo que consumen deben contener los siguientes 
nutrientes: prolelnn, vituni-. c:ubobldntos. snsa. minerales, agua. 

Par lo antcriol', lu materias primas D«CArias para la producci6n de pollos de engorda llOn tOOI 
siguic:lllcs: 

• Aaua-
• Sorp. 
• ..... de llO)'ll. 

-~ . 
• Cú\uno . 
• hMadeaU-1. 
• Harina de pe91*1o. 
• Premezclaa vitaminicas. 
• Roca ro.r6ric:a. 
• Ortofod'ato. 
• Cadlohidrato de "'"1cio . 
• Sal. 
• Lic::ina 
• llolclionina. 
• H8rina de c:amc.. 
• Ghdcado~· 
• PipmnlOL 
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"DlAONÓSTIClODE LAAcnvtI>ADAVkX>LAEN ML'<JOO", (Ht.IEVOY POU..ODEENOORDA). 1989- 1994. 

Denuo de este grupo de alimentos el más imponante es el liO'llO, )'B que oc:upa el 60"4 del \'Olumen 
tOlal del ali.mento, le sigue la soya con UD 25% y el 15% restante lo ocupan los demás componentes. 

1.-1.I dLIMENTdCfÓN<NUTlllCfÓNJ. 

El f"m nub importanlc de la alimentación es que se lognon mejores conversiones, consumiendo el 
alimento indispcmal>lc pua uansf"onnarlo en produc:to. 

Por ello se ,_mienda q- la comida se '"'Yª diAribuyenclo CD f'orma constante, vigilando que los 
comederos no - Uenadoa mú all6 de las ucs cuartas pan.es de su capacidad. 

Para llevar acabo el proceso de engorda de los pollos es ncc:csario utilizar 2 tipos de alimento: 

• lojtjwlpr - Eslc tipo de alimento debe ser rico CD protefnas; este nutriente es indispensable dulantc sus 
primeras 4 llClllllDllS de vida del pollito. El consumo promedio de este tipo de alimento es de 1 Ks. por 
scmaDll JXN'cada ave. 

• Firw!•zrlm: - Esta QODÚda debe ser rica en encrsla c:on el propósito de ensordar al pollo. Este tipo de 
ali-.. llCl'á propon:iomdo a panir de la quinta semana, bas1a el final del prooeso de ensorda. El 
promedio de consumo por ave es de 3. 750 Ks. 

1.-1.l VdCU!VdCIÓN. 

Procurando PCC\'C!lir y evitar cnf'c....-lades en los poUos, es recomendable tener UD programa de 
\-acunación, que a c:onlinuación se dcS<:ribe: 

l. A los primeros 8 dfas, se agregan ,-;laminas a los depósitos de agua de 100 sn; por cada soo litros de 
asua. 

2. A los 4 dfas, se aplica la \-acuna contra la bronquitis, la'"ª de administración es ocular. 
3. A los 10 ó 12 ~se aplica la V8CWlll conua el Nc....:astle se inyecta en la pechuga. 
4. A los 15 diu. IC aplk:a la "8CUDll c:ootra el Oumboro su '\ia ele aplicación es ocular. 
5. A loa 30 diu. se aplica la \1lallla de rd\lcrz.o coaua el Ncweastle. 

Las aves son suscepliblcs a cualquier '\'Bl'iac:ión del c:lima, por ello es necesario contar con 
~ .....,.,iadas para aplic:arlos en el momento aponuno. Dentro ele esaos mcdic:amentos se utilizan 
prineipalmcnle: TYlan. NiJmfilranas. Sulfils Eritromicina, Furaltadona, Gentamieh1a, Ampic:ilina. 
Furuotidona, Etc. 

/,./.:! 1Nfl0111'&YJ'Eif Pl!NTQSSOBM M VdCl!N..1CfÓ/% 

Es muy importanle tener un buen manojo de las vacunas, )'B que estás liOft muy caras, además de 
que SU UllO inadon1 .... puede ocasionar rMa dalos que beneficios, y por otro lado clar6 CO'- n:suJlados m4s 
dinero pslado. 

Pero con un buen proarama de """""8Ción y c:on buenas vacunas, se puede resoJ,·er este tipo de 
pro11i-_ y camo lemll...., se abCendr6n avw mú - y por tanto rendirán mú. 

Lll VllCWlll o anll\'inla es una bcnanücnta biolósiea, que se puede usar para mtjorar el dcsc:mpctlo 
de la - aú - ..,. pn11epr a lu ~de las cnf'cnncdadcs; normalmente el tipo de antivirus y el 
procaD que 1C UIÜiCIO depende de la odad. tipo de 8\'C, ele. 

Ax - lado. las ab.jellvoa deben aur muy etaro. y las pcnonas que ayudan a ilunwüzar deben 
ClllCada' la ÜllpDltalleia de lal cuca; ea c1ocir por c;icmplo: A nivel 8dllia toda la F1J1C ~ va i.-e.. la 
" ? e .... - • _....,,.. ClÓIDO se - .._... cxmsiden> que los~ y t6c:ni<:oa deben dar 
lll*"-• -•=s I rd •.-e cl artede la,_,__...., con ClllO les~ a - ~ i;oneepco. --e11· ..... ·~-clllfcadcr•las-de~ 
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.. DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD A\.1COLA EN !1.ttxlco--.( HUEVO y POU...O DE E."OORDA ). 1989 - 1994. 

Es signifü:ati"-o que los administradores de granjas conozcan por adelantado los dlas de '"aCWlación. 
para que puedan planear la inmunizac:ión y no acunan conflictos con ouas tareas en la granja; ya que si las 
reglas básicas del programa de '\'acunación no están claras, entonces se ,.,. a seguir cometiendo los mismos 
errores. 

En cuanto al equipo de ,·acunación. éste se debe de eliminar con esto quiero decir, excluir el equipo 
humano que se ticnc: o que se contrata para ir de granja en graaja dtjando '\'llCiinas. Porque se ha '\isto en 
algunos ~ que esté tipo de equipos han sido los transponadorcs de las enfermedades, también de grartja 
en granja; ya que en muchos casos estas personas ni concx:en las reglas básicas de la bioscguridad. y no 
tienen ningún interés en la reacción que causará la '-acuna ni en los que ,.,. a ~r a la pan·ada. 

Considero que es mejor asi c:omo eficaz cnsetlarlcs a los administradores de granja el desarrollo de 
esta IJUCa; así ellos también tendrán la satisfacción como el orgullo de los resultados finales. Por el lado 
económico se ahorrará dinero en la contratación de un eqtúpo de '\'acunación. 

1 -1 .f ffdNUO l>E VACVN.AS, 

Es común que se ... can las botellas de las ''llCUllBS en tennos para su tranSportación. pero sin hielo y 
por lo general se dejan en camionetas que las llevan de granja en granja. expuestas al sol dirocto. 

Las ,.acunas vh·as se deben mantener en la sombra en todo momento y a temperaturas de 35° a 47" 
F, (2 a B"C). 

Si se va a usar la '-acuna por un tiempo se puede dejar en un refrigerador, pero no se debe congelar. 
Las vacunas se deben usar en el orden que se reciben; ya que las vacunas pasadas de su fecha de vencimiento 
y aquellas que no son mantenidas adecuadamente pcrdcmn su potencia. 

Se requiere para tener un mejor control de tas vacunas. una lista con el número de serie, fecha de 
,·aciarnicnto. asi como su Cccha de compra y la marca de la '-acuna. 

Todo lo anterior es para que si llegase a ocurrir un brote de enfermedad, se tendrá una información 
a la mano y por tanto será de suma importancia'. 

,,., 5 EL ne CQHQ ALTElfN.dTg"' PAR.1 
EJ:ZT..M L.f CQNTAfflNAq ~DE l.A 
CAllNC F«CSCA Dlf fflLLO. 

Los métodos para comrolar enteropatógenos humanos en carne fresca de ª'"es han sido discutidos 
por mucboll .-. 

En 19117, el 9er'\iclo de inspccclón y seguridad de alimentos (FSlS), parte del Dcpanamento de 
Agricultura de E.U., dedicó parte de i;u tiempo en involucrarse a este problema. 

E.U aaencia tiene la responsabilidad de inspca:ionar todo tipo de carne. La FSlS comenzó un 
psvyec:to que tcafa <XllDO fin reducir la cantidad tolal de bacteria en carne fresca de Ol'\'es. incluyendo la 
siempre ptesente Salmonella. 

El FSJS CSUlblccc las normas y criterios que usará para juzgar la aceptabilid8d del producto. 
Es por ello DOQCSIU'io que las empresas a.icolas tengan un control en el proceso de todas sus 

operaciones, desde la puesta de incubolción, haaa la planta de procesamiento; pero básicamente lo que tienen 
que h8ccr los empnsarios avicolas - dos cosas: 

1 Es nocc:urio. que se recuerde que el 909/o del tiempo, se transmiten tas cnfc:rmedades por modio de la 
pnle. 

8 



-¡ 

-DL\OSÓSTICO DE LA ACTl\i"UlAD A '\.1COLA EN A~co··. (HUEVO Y POLLO DE ENGORDA). 1989 - 1994. 

J. Establecer procesos que reducen aJ má."<imo Ja eonraminación bacteriana que ocurre durante la puesta en 
la incubadora. en la granja de producción y duranle el proc:csamiento. 

2. LIC\-ar a c:abo •·arios métodos para dcsinf"c:ctar al máximo, t~cas que pueden reducir o remover esa 
contaminación que no es posible C\itar. 

En n:sumen. se puede decir que una c:osa es que ''todos las plantas de procesamiento debe usar el 
control de proc:esos en sus opemeiones" y otra cosa que las llC\'CD a cabo. 

La saJmonella es un problema bastante complicado que se tiene que atacar por varios lados. Uno de 
los rjemplos importantes han sido los resultados obtenidos del Proyecto de Control Bacteriano de Pucno 
Rieo, donde se comprobaron que no existe una ·•tmtaJla plateada" en contra de la Salmonclla y se demostró 
que una eombinación del a>mpronúso gcnoneiaJ, eontml del proceso e inten·enciones espcclficas en algunos 
pomos ela•'CS pueden traer consigo mejoramientos signilic:ati•·os en la calidad bacteriana del pollo fi'esoo. 

El proyecto de control bacteriano de Pucno Rico no fue una iniciath-a a cono plazo. Pero ahora ha 
llegado cJ momento de que se hagan in••cstigaeioncs parecidas en plantas de procesamiento; no solo en 
Estados Unidos. sino también en Ml!xieo. 

Se ha pensado también en reducir la SaJmonella en TSP (fosfalo de Ir/sodio). El TSP es 
"generalmente reconocido como seguro" (GRAS), por la Administración de Drogas y Alimentos (USDA); ha 
comprobado su uso en canales de pollo. Se usa para ello equipo especializado al final de la linea de 
procesamiento)' se rocía la canal con una solución de TSP. 

El TSP ha comprobado reducir dramáticamente la incidencia de salmonella en pollo pr~do y asf 
ayudar a reducir el riesgo de contanú~ión en humanos. El thltamiento también es muy ef"cetivo en reducir 
el E. Coli, otra bacteria común en productos cárnicos. Sin embargo las pruebas iniciales indican que este 
pl'OCCIO tiene mlJ)' poco ef'ecto contra la Listeria una cspceie gram posith-a. 

PRCX:ESO. 
Se roela el pollo con una solución de TSP usando un sistema cspccifieamente diseftado. Después de 

haber salido del chiller final el pollo &e cuelga de º°"'"O, pasa por la solución de TSP y luego continúa hacia 
el mea de pesar y embolsar el pollo. 

EQUIPO. 
El equipo ele iruncnión. inelu)'e un sistema de filuaeión. lanque mez.<:lador. boquillas rociadoras y 

una bomba. Todo esto se coloca .. rio abajo" del chiller. 

El sistema cst4 disponible por li<;:cneia y el equipo se puede instalar sin tener que cerrar la Jfnca de 
progcsimúcnro. El C05IO del siaema. depende del tipo y del tamano de la planta (sin embargo el <X>Sto del 
equipo se incluye en un cálculo de aproximadamente un ecnta•"O (US) porª'"" procesada). 

l.S A VES PONEDORAS. 

El olljcch-o prineipod de una cxplolaeión de reproduetontS es obtener el mayor número de pollitos de 
buen. calid8cl; poi" tanto, es ftmdamental dcloc:tar a tiempo dcfleieneias en cJ manejo de las a•·es y del huevo. 
que pudicqn disminuir o nuliftc:ar la f"enllidad de una pllft'ada. 

La fcRilidad a la c:epmddlld reproduetota o la llleilidad de producir descendencia, y depende de las 
carn=t r r19tio::a fllillh'idualcs delcrmiJUldu por la acnética y eJ ambiente. 

El olljcti..o de ao. propmna de cxploc.aeión de lepl'Odueloras es Jopar el porecnf.lúc óptimo de 
¡w ' ; ;' 1 • da lluift'm fátilcs libral de COIUalDintuucs f"oc:alcs, para lo euaJ se debe p~onar a las aves un 
........ pnipicio. 
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El tipo de instalaciones que un inicullor decida construir dependerá en primer término. del capital 
que destine para este fin. Existen •·arios tipos de instalaciones, en función de las condiciones ambientales. a 
saber: mabre tiras de madera ó plástico (slats). o lela de alambre, dispuestos de Corma horizontal. &Obre liras 
de DUldcra ó plúlico (slats), o tela de alalnbn:. dispuesta en declive o "sislema brcssler". y sobre el piso con 
cama y una o do9 lcRlcnls panes del piso ocupado por slats. y enjaulas de uno o .. -anos pisos. 

Sea cual fUera el slSlema que se utilice. se recomienda orientar los nidos hacia Ja oscuridad. 

LS.l EL HVE'P. 

El hue"·o es un alimento nutrith-o, que posee las siguientes cualidades: 
• Precio bajo. 

Gran C..:ilidad de conscn'llCión. 
Fácil de cocinu, con gran variedad de fono.as de preparación. 

• Em·- propio. 
Fácil de almacenar. 

M.l PllOPfflnADES'. 

Los nutrientes que le dan mayor calidad nuUith·a son las proteínas, perfec:las en c:uanlo a su 
composición y Caeilidad de digestión. 

CUADRONÚM.1. 
PORCENTAJE DE COMPONENTES 

DEL 
HUEVO. 

CO.MPONE.'VTE HUEVO YE\« 

AOU., 
PROTEfNA 
ORASA 
HIDRATOS 

ENTERO 
(100%) 

73.6 
13.6 
12.0 

(3J.6%) 

48.7 
16.6 
32.6 

CLARA 
(87.6%) 

87.6 
I0.6 
VESTIGIOS 

DE CARBONO 0.7 1.0 0.9 
MINERALES 1.1 1.0 0.6 
CASCARÓN 11.6 
IF'llENTE: QUINTANA JOSE ANTONIO. AYIIECNIA. ED. TRILLAS. 

l !.I QT«UCTJ/M DEL HUEVO. 

En el hua'O no fecundado. el nlieleo y el citC1plasma fonnan una mancha diminuta de 1 ó 2 mm., de 
clübnctro. situada en el polo animal. denominado blastodiS<lD. 

Si el hlle"'O esta f~ y ha <>Dmenzado el dcsanolJo del embrión. tal mancha puede alcanzar de 
1 a .5 mm., en cuyo .,...., se dcnomi- blulodcnno o diKO gcrrninati'VD. 

~ del blamldenno e baila una panc de la yema que tiene Jos gránulos daros, se halla una 
putc de la - que tiene los 8fÚ1ll05 claros y lldapla la Com>a de matraz. llamada Játcbra. 
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.lliMA. 
La ,·ema está constituida por un •itelo nutrith'O (de i;olor amarillo oscuro) y por el •itelo formath·o 

(de color blana>), ambos se distribuyen de tal modo que f"orman capas coru:énlric:as a partir de la látcbra. 

El óvulo, también conocido como )-ema rer;:orno las distintas panes del O\iducto, donde se forman 
las estlUl:huaS del ~ .... - el momento de la 0\-uposición. 

FORMACIÓN DEL HJJEVO 

A.OVARIO. 
l. Yema machml dentro del folículo o sai;o de la yema. 
2. Yema inmadura. 
3. Folf<:ulo ,-acio. 
4. Estisma lfnea de sutura. 

B.OVIDVCTO. 
1. lnfimdfbuJo. 
2. .l\.faqplum. 
3. 15UDO. 
4. Tuero . 
.5. Vagina 
6. Cloaca. 
7. Ano. 

Finalmente, el huevo se •-ende según el color del cascarón. teniendo un sabre precio el de cascarón 
llamado .. h,_.., mjo". En cuanto al empaque este se mantja en grandes cantidades, en empaques especiales 
para su transpone y comercializai:ión; en <:ajas de cartón especiales que se utilizan con reli..--e que se ajusta a 
la forma y tamaao del huevo con la punta aguda hacia abajo, dejando asf siempre la cámara de aire hacia 
arriba. 

En la actualidad se utilizan empaques cerrados, con la parte superior de plástico trasparente; este 
tipo de cartones o cajas. lo pn:ficre el <:0nsumidor porque puede ol»cn-ar el producto que adquiere. 

1.1..f TÉCNICAS DEPBQDVCCfÓl'i DEI. NUEW. 

Al iauaJ que los mamiferos. los pollitos antes de nacer tienen su propia posición en el huevo para 
poder picarlo y salir sin mayor problema. La posición correcta del embrión es cuando éste ''ª acomodando la 
cabeza deblio del ala derecha. 

En la embriodiagnosis la persona que hace la prueba (en el hllC'·o) encuentra otras posiciones que 
no son oonnales para el nac:únicnto del poUito y que pueden ser monales. 

De 1 a 2 dfa de 98Cldo.- El crecimiento del embrión solamente las primeras 24 hrs. de incubación. 
comienza con la f"onnación en primer tl!nnino de la cabeza, después la formación de los ojos y el aparato 
circulatorio. En el 11epmdo dfa. la sangre empieza a c:ircular y el corazón comienza a latir. 

De 7 dfu: Es en este día cuando se obscn-an bien los ojos del ave. para entonces el embrión tiene una 
semana. 

De 14 dfu: Se ~ ,..,. clanlmente los pulmones y otros órganos bien formados. El embrión sólo tiene 
que,,_. 

De 17 .i..: La c:allcza se vira y "" acomoda cldllliO del ala derecha y hacia la parte más baja de la cámara de 
aire puapicar la~ ildcma. 
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A - 19 dlas: El saco •itelino empieza a entrar en la cavidad del cuerpo, el liquido anuúótico desapan:cc, y 
el embrión tiene su propia posición correcta final para picar la cáscara. 

A .... ZO dfu: El saco vitelino está tocalmente absorbido y el embrión ocupa todo el huevo con excepción de 
la cámara de aire. Este es el elemento más crucial para el embrión. Si esta bien f"onnado y tiene su posición 
correcta y todas las condi4;ioncs de las naccdoras son excelentes. el pico de los pollitos '"" a peoetmr la 
cámara de aire. Aquí e1npleza la respiración alantolda a la respiración pulmonar. 

A loe Zl dfu: El trabltjo de picar no es rápido y trae muchas tensiones para el pollito recién nacido. El 
pollito toma de 1 O a 20 hrs; para picar la cá.seara. Este período es necesario, para que el pollito se 
acostumbre a desarrollar su respiración pulmonar. 

Por otro lado las malas posidones son las siguientes: 
Patas sobre la c:abc:za. 
Cabeza en la pane más pcquclla del hue.-o. 

• Cabeza debajo del ala Izquierda. 
La más común. pico encima del ala derecha. 

U.$ TtC'NfC,1 DE VOLTEO DE HUE!r!)S. 

Mucha gente se pregunta el ¿por qué se lle.·a a cabo?. Se lle.-a acabo por la siguiente razón: Si se 
deja que la gallina incube los huevos de forma natural, se nota que la gallina constantemente mueve los 
hua'Os debajo de ella a ~rentes posiciones. Ella utiliza su cuerpo, sus piernas y su espalda para cambiar la 
posición de los hue>·as. 

Se cree que existen tres razones para ''oltear los huevos. una para proteger, otra para ayudar a tener 
nutrición de la albúmina. y para mantener la temperatura uniforme en loda la superficie del hue.-o. 

El volteo de hue.'OS es especialmente importante durante los primeros dfas de incubación cuando el 
creciente blastodermo embrionario es muy 5CDSible y delicado. 

Por olra parte se deben voltear los huevos. dado que la yema del hue>'O flotanle que contiene el 
blastodermo puede migrar a tra>'és de Ja albúmina y se Pl-'e atascar en la membrana interior del hue.•o 
cerca de l• cámara de aire y por lo tanlo Maboguse en sec:o- y finalmente morir. 

Se tiene que si no se voltea el huevo, se retrasa el crecimiento de la membrana extraembrionaria, se 
dc8cquilibran los Ouidos y por COD9CICUCncia el intercambio de nutrientes de la albúmina al embrión; por 
tanto se aCcctm en forma atvcrsa, y se retrasa el crecimiento. 

También se cree que el volteo de hue.'OS ayuda a mentener una mejor temperatura uniCorme 
alrededor de la superficie del hue>-o. 

En tanto que en la ftccucncim de '-oltco de hUC>'OS, el inter"alo más largo que se ha obscr.-ado es de 
una hora, y su repclición puede mercada JO minuto&. 

En la incubadora los huevos se pueden •-oltcar a inten'alos de 12, 15 y hasta 60 minutos. con 
rcsullados parecidos. Esca requiere un volteo de h._..,. de 24, 96 a 120 veces por 24 hrs. Esto indica que un 
mayor número de volteos mcjonm el porcclWlie de nacimientos. 

Si ao e .. ..,1_ los in- a lo luao del periodo de iDcubación, la ineubabilidlld será del 50o/-. Por 
sólo Uladir dos a ua vol'- por cUa. e mcjorm la incubabilidad en un del 15,... .. Hay en cUa. las incut.doras 
CIOIDCn:imla licaen la capadd.ct de voltcu los bucvos una vez por '-11, ósea 24 ,._ al cUa. de los primeros 
a tos 18 df.m de inc:ubKión sin cmberao mú de 24 •"OCCS al dfa no es ncccsuio, y hasta podria tener erectos 
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adversos. dado que el mmimiento exc;csh·o puede causar el rompimiento de la cáscara. además del desgaste 
del equipo. También como se coloquen los hue\·os. asl como el ángulo en cuanto al ,·oltco puede afectar la 
inc:ubabUidad. 

Parece que si los h""'·os se pueden voltear a un ángulo de .JO a -4!1 grados. el resultado de la 
iDcubabilidad es mayor del BO"A.. Vale mcn<:ionar que si los h""'"OS féniles se mantienen en el cuano ftlo por 
más de 7 clias. se recomienda voltear los huevos swn"Clllente a ángulos de 4!1 grados ( o manual) dos ,.eces al 
dla. después del &éptimo dia. para mejorar la incubabilidad. Ea importante mantener en buen estado el 
contador del tiempo del •·olteador. asl como del •·oltcador y la grabadora/impresora en la mejor condición 
posible. 

Este mantenimiento rutinario se debe im;Juir una lista diaria de monitoreo y de reparaciones (que 
deben hacene inmediatamente). 

1.$.6 COHERCldl.IZ.fC/ÓN. 

El pollo requiere de una mayor creati\idad. ya que en nuestro país se vende por tradición en tres 
modalidades: p;>llo ,.¡, •. º polla rnqcado públi90 y pollq misoerado. En cambio en otros paj&CS como Estados 
Unidos y Cenuoamerica hay más de cien productos distintos de pollo. 

Lo que se puede hacer es tratar de du una mayor calidad al producto. para ello se requiere de un 
buen procesamiento de aves. (el pre><:csamiento de a•-es son todas aquellas maniobras que se realizan para 
sacrificar el pollo y entregarlo al cliente en las condiciones que éste lo requiere). 

En el proceso primario de lo que se trata es de e•itar el dal\o flsico del pollo (ósea golpeo. mal 
desangrado. mal desplumado. etc.), y asl lograr una buena separación de subproductos; (desde el punto de 
vista sanitario esta zona debe estar aislada c:on tapetes sanitarios,. asi como de restricciones en su operación). 

En cuanto al proceso mercado público. (que es muy común en nuestro país). se caractcri?.a en cJ 
desplazamiento del pollo de manera rápida (máximo cuarenta y ocbo horas) al mercado. de no hacerlo asl. el 
pollo demerita su calidad pues no ha sido sometido a ningún proceso sanitario y lleva las vlsccras dentro. 
Cabe desaacar que el punto más importante para Ja calidad del pollo es el tono de su epidermis, por Jo tanto 
debe cuidarse. 

En el proceso c.iscerado, se deben eliminan Ja mayorla de los subproductos contaminantes del pollo 
como son las plumas y la sangre . El enfoque principal es el de mantener la sanidad y e.itar 
con•aminacioncs indin:ctas externas para n:alizar el proceso de e\.isccración en las mejores condiciones. ya 
que la rotura de las vlsceras o residuos de pollo pueden ocasionar contaminación. es por ello necesario 
utilizar equipo sanitario. asl como tener una limpieza constante y 505tener niveles de desinfectantes. 

El punto más imponante a comidenu, es que no solo se debe pensar en un producto, sino en todos 
109 productos reaullmltea del scccionamiento del pollo. 

Desde el punto de '"ista de mer<:lldo se incursiona en una clientela y en una nuc."B contienda. por 
ejemplo: En el caso de una bamburguc:sa de pollo, eslJl competirá conua todas las demás hamburguesas de 
carne. 

En este caso el desarrollo de Ja publicidad. Ja distribución y las cámaras de almacenamiento son 
imponantes para el desarrollo de CSIOS produ<:tos. 

También se requiere de mayores cuidados y de higiene. pues entre más se corte el pollo. está más 
expuesto a la contaminación y tcnclni menos ,.¡da de anaquel. 

~que caé ca un punto muy imponantc a considerar, ya que la vcntlVB de incursionar en esaos 
.,._. ca que - aleja del praclucto "mcn:ancia" que ca el pollo y de sus consecuentes bajos márgenes y 
'"IUilll:ionm de precio en ~ muy _.,.... e incontrolllblcs. y nos permite la entrada a nuevos 
men::adoa ele mucho lllB)"W "1llor agiepdo y con precios más estables. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES 
DIAGNÓSTICO DE 
AVÍCOLA 

HISTÓRICOS Y 
LA PROBLEMÁTICA 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En términos generales se puede observar en el mundo cambios en cuanto a técnicas. así como una 
constante innovación e investigación (se citarán a continuación ejemplos de algunos paises. en cuanto a su 
evolución e inhibición en la industria avícola). 

La alimentación de la población es esencial. ya que la supervivencia de la especie humana 
representa la supervivencia de la especie en el planeta: por ende la necesidad es prioritaria a cualquier otro 
problema. 

La situación alimentaria en el mundo se ha convenido en un tema central de discusión y análisis. 
así como de cnCrentamientos derivados de intereses contrapuestos (como: la mala distribución del ingreso. el 
acaparamiento de la producción. etc.). 

En la situación alimentaria de nuestro país influyen: 
l. La mala o inequitativa distribución del ingreso. 
2. La reducción en el crecimiento de la producción nacional de alimentos básicos. 
3. La desviación de intereses hacia propósitos no alimentarios. 
4-. La deficiente distribución interna. 

Lo que resulta de lo anterior: 
1. Insuficiente acceso a los alimentos necesarios para ciertos sectores de la población. 
2. Exceso de consumo y desperdicio de una minoría. 

Ante tal situación la producción de alimentos y en fonna principal la poUtica alimenticia. han 
constituido una poderosa arma. que cuando es aplicada para ayudar a la mejor alimentación de los pueblos. 
proporciona bienestar y en consecuencia se convierte en un instn.J.mento de progreso y de justicia social; o 
por lo contrario. cuando se utiliza en el ámbito internacional. por las potencias con mayor capacidad de 
producción de alimentos básicos. se transfonna en un instnunento de negociación. que permite ganar 
influencia política y econótnica. proporcionando la hegemonía en el concierto de las naciones. 

Oc las politicas de alimentación en México las más importantes han sido: 
l. La autosuficiencia en la producción de alimentos básicos. 
2. Asi como también de excedentes exportables cuando esto sea viable. 

En nuestro país más del 50% de la población tiene una dieta monótona y pobre de sólo maíz. frijol y 
chile. que da lugar a un estado de desnutrición crónico que afecta principalmente a la nitlez. 

El mayor consumo de proteínas de origen animal. se encuentra en sectores de altos ingresos de la 
población. al contrario de otros sectores. 

Es por esto. que la producción avícola, se encuentra a la cabeza. como un sustituto de carne de 
ganado vacuno, lanar y cabrio. 

Encontrándose después otras aves como pavos y patos. 
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1.1.2 ANTECEPENTES DE LA A J:1CVL TURA EN Mlfxlco. 

La ª"icultura IC sigue dcslacando como la ac:thidad pecuaria más dinámica y con tecnología más 
a••anzada; por tal motivo. Mél<ico pasó de ser un pafs deficitario e importador de carne y bua•o en la década 
de los 50"s. a ser un pafs que cubre sus necesidades a partir de la década de Jos 60 ·s. 

Sin embargo, no obstanlC este crecimiento y desarrollo acelerado a fines del allo de 1970 y a 
principios de 1971 se ltn•o una crisis de sobreproducción de h°"''º y pollo. que obligó que el Comité 
Nacional de Planificación A•icola. decidiera reducir la producción de pollita ponedora y pollito para 
engorda recién nacidos, con objeto de regularizar la ofena con Ja demanda de estos productos y evitar un 
deterioro económico más gra"e a Jos 3'icultorcs, que el que ya habla sufrido a causa de esta crisis. 

El mecanismo utilizado, consistió en bajar el intervalo de reproductoras ligeras y pesadas. y asi 
reducir la capacidad de incubación instalada. 

Los a•·icultorcs dedicados a la cria de a .. ·es reproductoras y la incubación de mw.·o. celebraron una 
Asamblea el 30 de agosto de 1972, en la que se tuvo como resultado una proposición al Gobierno para 
generar un sistema de disU:ibución de reproductoras, tendienlC a disminuir la producción de pollita y pollito. 

El mecanismo propuesto consistió en W1ll tabla de reducción a l:is capacidades de incubación, a 
ua•·és de la que se apli<:aba una disminución del 2% sobre cada 74,999 huc.-os de capacidad instalada a 
partir de empresas mcui.doras con capacidad de incubación superior a 200,000 twe-.'05. Con el mecanismo 
anterior hubo empresas que redujeron su capacidad de iocubac:ión en un 4% , otras en un 16% y alguna• las 
de mayor tamafto ru.·ieron que reducir hasta cerca del 40%. 

En el caso de las reproductoras ligeras la capacidad de incubación se redujo a 8"916,000 a 
6 "076,000 huc.·os, Jo que significa el 31.8"/e de reducción. A partir de este punto, la fijación anual de la 
cantidad máxima de reproductoras en producción. quedó a criterio del Comité Nacional de Planificación 
A•icola. 

Este mecanismo se siguió J~·ando hasta el afto de 1978, en que las compatllas llegaron a IOO"A. de 
su capacidad de incubación instalada. 

Para este allo, las empl'C585 a•icolas dedi<:adas a la incubación-reproducción se hablan 
n:capltallz.ado y CSlaban prcpmadas para un crecimiento fuerte y sostenido. 

Pl:>r otra parte. se -croo oportunidades para la entrada de nue.'05 incubadores, de manera 
particular para Asociaciones o Sociedades de pcquellos y medianos avicultores. 

2.1.J CQMfflBTAHfENm DE y ..tncm; TU&t! pE 1977 A 19ff 

En el aAo de 1977, el iu-nuio fue de 1•7!10,000 reproductoras pesadas y 47!1,000 reproductoras 
ligeras. Esto significó una producción de más de 3!1<>,000 toneladas de pollo y de 22•!!00,000 cajas de hllC''O. 

DuraolC el primer m-de l 980, la producción de pollita ponedora de bue.·o comercial, ha sido 
de un promedio de 3•a90,ooo cada mes y la producción de huevo blanco a Uegado a 2'708,300 cajas 
..-.aleso mca S4,16!1 tonelada. 

Por otra parte, .., producen 3,600 toneladas mensuaJc:s de lwe'\'O rojo correspondiente a a.-cs 
emis-Mla comerciales. 
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En cuanto la producción rural de hue\·o se consideran 101.900 cajas mensuales con un peso 
aproximado de 2,038 toneladas. 

Esta producción pro•iene de la promoción a•ieola que por medio del Programa Nacional de 
Paquetes Familiares, se ha bocho en apoyo al sector rural. 

En el mes de agosto de 1978 se reunieron en la Dirección General de A'icultura y Especies 
Menores. un grupo de a.ipatólogos pnoocupados por la alta incidencia de pulorosis y tifoidea ª'iar en el pais. 
con la finalidad de analizar esta pmblemática y proponer medidas de acción. integrándose un grupo inter
institucional y habiéndo9c constituido como consecuencia. la Comisión Permanente para el Control y 
Enadicación de la pulorosis y lif'oidea a\iar la cual se abocó a preparar Jos manuales de normas )' 
procedimientos. así como el programa para establecer la c:ampa4a y el com'Cllio que in\•olucra a los &eetores 
ª'icolas. culminando con Ja publicación Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1980, del 
aaerdo ..-liante el cual se etilablcc:en en el territorio nacional con carácter general, obligatoria y 
permanente "La Campalla Nacional Contra la Pulorosls y la Tifoidea A'iar~. 

El plan contempla la relación de tres e'-5 en la forma siguiente: 
En la primera. se inoorpora al 100% de las pan'lldas de progenitoras y al 2S% de la población de aves 
reproductoras con duración aproximada de 2 allos. 

• La segunda. comprende Ja incorporación del 100"/o de las pan-adas de reproductoras ligeras y pesadas de 
los estados de Sonora, Nue\'O León. Marcios, Puebla. Querétaro y Jalisco, con duración aproximada de 2 
ailos. 
La tercera etapa. contempla la incorporación de las parvadas de reproductoras del resto del pais. con una 
duración de 2 anos. 

Como aspecto importante del programa. cabe mencionar que quedará prohibido el uso de agentes 
lnmunisantes en las pan-adas de progenitoras. asl como en las reproductoras que se encuentran dentro de la 
campana. 

A continuación se muestra un cuadro donde se obsen-a la producción y consumo así con10 el 
crecimiento de la cn·icultura. de 1978 a 1988. 

CUADRO NÜM. 5 

Afio PRODUCCIÓN CONSUMO 

1978 335 335 

CJU:CPllENTO•. 
(%) 

1979 396 396 18.20 
1980 449 449 13.3 
1981 S06 506 12.6 
1982 S20 520 2.7 
1983 !'137 537 3.2 
1984 S83 583 8.S 
1985 665 66S 14 
1986 677 677 1.8 
1987 685 68S 1.1 
l!IA 730 730 6.S 
FVKNTE: UNJON NACIONAL DE AVICULTORES. •calculo pcnonal. 
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En el periodo comprendido entre 1978 a 1988 el Consumo Nacional Aparente para la carne de pollo 
aumc:otó a una tasa media anual del 7.8°/o,. que es superior al crecimiento de la población que fue de 3.2% en 
el mismo lapao. Se puede obsen-ar también de 1982 a l 983 el crecimiento fue menor que el resto del periodo 
considerado, esto fue ocasionado por un deterioro en los ingresos de la población. lo que pl"O'-ocó una 
disminución en la capacidad de compra. a pesar de que el renglón de alimc:ntos es uno de los último en verse 
afcc:tado. A partir de l9M nua-amentc se nota una r~-aeión de la economía y el consumo ''UCh-e a 
aumentar. 

Sin embargo. como podemos dJse"-ar en 1987 el consumo fue de 68!1,000 toneladas con respecto a 
las 33!1,000 de 1978 por lo tanto. hubo un crecimiento del 104o/o. 

2.1.-1 PBQBLE.MfS EN M PBQPUCCIÓN DE HUEl/O. 

Ul producción del hue.-o de los a1los so·s se c::araeterizó por un precario desarrollo de la ª'ieultura 
tecnificada. asi como por un déficit que obligó a la importación del producto. 

En la década de 1960-1970, la producción de hua·o creció 4.4o/o,. con,·irtiéndose en la actividad más 
dinámica del SCClOI" pecuario. En este periodo se dcsanoll6 el proceso de integración ,..,rtieal y 
di,.·ersitieación produeti,.-. de los principales grupos económicos que participaban en la producti,.idad. 

En el periodo de 1970-1984. la produa:ión decretó en la primera mitad menos 6.lo/o para 
n:a:tn-.nc en otra de 8.7% promedio anual, o sea crece moderadamente en los primeros cuatro ai\os de los 
ochenta (3.!1%). 

En el primer quinquenio de los setentas la contracción fue el reflejo de una crisis de 
90brcproducc:i6n que oblisó a la formación de un Comité Nacional de Planificación A'icola. el cual adoptó 
medidas restrieth·as a la importación de material genético. 

En los aftas siguientes el erocimicnto de la producción obedeció al aumento de la dcmada de huevo 
originado por la expansión de la economla en su conjunto. 

En los ochentas. la producción disminuye su ritmo de crecimiento como resultado de la crisis 
económica y su alta dependencia tecnológica del exterior. 

Awlquc la produc:clón de h"""' se realiza prácticamente en todas las entidades del pais,. la 
tcnclcno:ia ha siclo QODCClllral'IC en aquellas que se ubican cerea de las zonas productoras de insumos 
agrícolas alimcru.icios, .orgo y llO)-a o de algún puntO de intcrnac:ión de importaciones. 

En d a11o de 1989, la participación porcentual de los principales productores de huevo fue: 
• JalilltX> 20.1,-.. 
• Pllcbla 18.90/9 

Sonora 16.2% 
• N"""' León 6.6% 

Ciuantliualo 3.8°/o 
• Yw::llÚD 2.3'Ye 
• Otros 32.00/9 

De un total de producción del "047,019 TN (SARH). 
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En el afto de 1993, la participación de los principales productores de huevo fueron: 
Jalisco 24. 7o/a 

• Puebla 22.90/o 
• Sonora 11. 90/o 

De un total de producción de 1 '233,SS9 TN (SARH). 

2.1.5 EL fflEC/O OHCfAL DEL HueVO 

En el afio de 1980, el precio oficial del huevo fue de $22.00 kg. al público, y de $19.80 al productor. 
En consecuencia ele que en México el hUC\'O tiene un precio oficial, se ha notado cierto desaliento en 

los productores sobre todo en los más pcqueftos, cuyos costos de producción son más el..-·ados. La razón de 
esto, es de que conslan1emcnte sc encuentran con que sus costos de produ<:ción son más altos, que el precio 
de venta; pro.-oeúldoles pérdidas económicas signifi"8tivas. 

Por otra panco, a partir de 1971 se u.,,.-aron registros cuidadosos ele los precios ,.;gentes. a uavé< de 
los cuales sc han podido identificar .. ...naciones estacionales claramente marcadas en cada allo, de esta 
manera "" puede ob9Cn•ar que en los meses de enero a junio se presenta una baja sistemática en el precio de 
hU"'"O que invariablemente coincide con una mayor oferta del mismo en el mercado y por consiguiente, la 
situación es contraria en los meses de agosto a diciembre, en que aparentemente se presentan faltantcs de 
huevo, de manera panicular en el mes de no .. ·icmbre, como consecuencia de una demanda temporal 
moth'&Cla por h6bitos de consumo mexicano y una baja estacional de la produ<>ción de huc.-o. 

Por otro lado en "inud de la politi"8 nacional en apoyo a los intereses de los consumidores, no se 
podré eliminar el precio oficial del hUC\'O, el Gobierno apoyó a la UNA (Unión Nacional ele A'icultores), 
para la ~n de una planta industrializadora ele hU"'·o, que maneje los excedentes estacionales y 
permita ''Clldel' durante todo el afta al precio máximo autori7.ado. 

Sobre este en partiQl!ar, el Banco Nacional de Crédito Rural, S.A.. otorgó un crédito de 
S86'"4S,24".00 para la construcción ele esta planta. la cual se estaba edificando en la ciudad de Querétaro, 
con una capacidad para captar 4,000 cajas diarias • asf como para producir 4.6 toneladas de h~-o líquido ~· 
6.S toneladas de hUC\"O en polvo diariamente. 

En ~n. se puale decir que es e~ es el primer proyecto formal para regularizar el 
abaslccimicnto de h...,...•o en el pafs y normalizar el precio del mismo. 

El problema de -..iccimicnto de materias primas para la 8"i<:ultura. es uno de los más importantes 
en la ..:tualidad y nos hace ~le atención. con objeto de no afectar las materias de producción. 

Por otro lado con el objeto de que el gobierno sea congruente con los productores de huevo. en el 
llClltido de que al fijarles UD pncio oficial máximo, les pranliec que sus costos de pruducción se mantendrán 
dcnlro de UD nivel quc les pcnnlta tener la rentabilidad necesaria sabre 5US in,'Cl'Sioacs; se fonnaliz6 un 
CDlftCDio - la UNA y la 0-patlla N..:ional de Subsistencia Popular (CONASUPO), a tnm!s de esta 
cm,._ CSlalal. oc pramizará el abuta:imicnto clircclo del 7~ de 5US ncccsidadcs de sorgo. al precio 
aftcial de S2,4SO.OO la tonelada y les aatoriz.a la impon.ación del 30".4 adicional. a precio subEidiado; es 
dacir, el ...._ le ~ al prodlx:lor la cantidad que exceda a los $2,450.00 en sus dif'crcntcs compras 
ele ÜDpClft8Ci6IL 
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Bajo CSla premisa de garantizar el abastecimiento del grano y un precio má.'\:Ímo del mismo, es 
como se puede mantener rentable la producción de hUC\·o aún teniendo un precio tope oficial. 

Por aua parte. la alimentación de las an:s •71ria (en cuanto a materias primas). ya que depende del 
productor. asl como de las nUC\·as im'CSligaciones que se realizan para una mejor alimentación de las a•'Cs. 

Pero hay que tener en cuenta que los alimentos que consumen las 8''1'5 repercuten en el sabor de la 
~ asf como de olores cxúafto5 en la carne cocida. en algunas ocasiones hasta abscurec:cn la carne como 
es el caso de la harina de colza (que pamcc ser un ingrediente dudoso. es mtjor no incluirlo en la dicta del 
pollo de asar o en ponedoras comerciales). 

En algunos casos por ejemplo se alimentan a los pollos asaderos, con harina de calamar; 
~adores canadicmes •·alonuon las cualidades de cocción y consumo de pollos de asar congelados 
alimentado con harina de calamar al 0.5.10 y 15 % (la ración sin harina de calamar contenía harina de 
pescado al 5% ). 

Pero la harina de calamar en aú•·eles altos en pollos asaderos repercute en el sabor de la carne; el 
pollo debe tener sabor SU8''e, para ser acepcados' . 

Se han he.:ho in•·estigaciones también sobre e"cremcntos de conejo para dietas de pollo de asar. 

Los excrementos de conejo pueden componer hasta 100 g/lcg. de una dieta para pollos de asar 
reemplazando simplemente por peso el malz o hasta 200 g/kg. de la dieta si se ajusta la energia y el 
nitrógeno. 

Se analizó el excremento seco de conejos y se descubrió que contenían 18.8% de proteína c:ruda 
9.0% de humedad y 19.18 MG energía bruta/ltg.; finalmente no se obsen'af"On cambios patológicos grandes 
en las 8''1'5 que recibieron el excremento de conrjo. 

:Z./, 7 MS ENCERMED@ES 

En el n::nglón de enf'ermcdadcs la presencia de tiroidea y pulorosis aviar han causado •-erdadcros 
esuagos en la a.ic:ultura de nuestro pals. en el segundo semestre de 1979 y parte de 1980. 

Los da.llos causados por es&as e..,.enncdades, trajo como consecuencia un grave impacta económico 
en la a-.ic:ultura nacional y un desajuste en la organización de la producción, de manera particular en el área 
de Pl<>&CDitoru. 1Cpnlduo:l.,,.. pesadas y pollo de engorda. 

La confilsión que provocó la utilización inade<:uada de productos inmunisantcs, como es el caso 
cspa:fftco de la V8C1lllll R-9. ocasionó que ltjos de dc9c:char pan·adas de progenitoras y reproductoras 
inCCl<:Uldas,, se hicieron dh-c.- uatamicnlos combinados con antibióticos que lo único que dio como 
resul!Aldo. ftac el l'R>"OCU una pan dbcminación de la enCermcdad oon altas mortalidades en las pan-adas de 
reproductoras y ele pollo de eDBOn:la. 

El illlpKIO ciconómioo P'°''OClldo por esta enCenncdad. se refleja en la falta de 450,000 
~ ya que en ne momento el paiS clebfa tener más de 2 '600,000 reproductoras pesadas y contaba 
únicamente am 2' 174,000 en pnxluceión. 

Ademia. pene de la producción de pollo pn:n'Cllfa de parvadas inCoc:ladas por lo consiguiente se 
ICDian -1idailea que Ouctúan cnue el 15 y 30%. 

2 c.ncterisdcaa ele c:occi6D y calidad .-n el CXJllSWnO de pollos asaderos con barina de c:aJamar; por 
~ Eli ' h FG. PraucWood. Ploultry SCI. 59(11): 2564·2566 
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Lo que se hizo posteriormente file: autorizar imponaeiones temporales de reproductoras. hue\'O fértil 
y pollito recién nacido con el objeto de que no disminuyera la producción de pollo de engorda. representando 
esto salida de dhisas. 

A continuación &e muestra las principales enfermedades en pollos: 
Mardc y Complejo Leucósic:o 

• Crónica ~ratoria 
Newc:asde 
Salmonelosis 
Bronquitis infecciosa 
Coocidiosis 

• Laringotraqueitis 
Coriza infcc:ciosa 

2.1.11 LA APERTU&1 A L1 INCUIMCfÓNDEHUEVQ 

La alta incidencia de Salmonelosis y la lentitud en la aplicación de las capacidades de incubación. 
asi como las in,·enioncs de nue"·as plantas trajo como consecuencia una disminución en of"erta de pollito 
recién nacido y pollita ponedora de hu...·o comercial. agra•·ada por un demanda exagerada de pollito de 
engorda. que se originó por los altos precios de otras carnes en el mercado. 

Por tal moth·o. la Dirección General de A•ic:ultura y Especies Menores. nn·o que prollW'·cr la 
apcnura de la exportación de reproductoras pesadas y ligeras. ya que los incrementos convenidos por la 
UNA, no fbcron suficientes para permitir el crecimiento adecuado de los inc:ubadorcs ya existentes y de los 
nuc.·os autorizados. 

Esta apcnura temporal contó c:on un sistema de registro que incluyó a las operaciones ya existentes 
y a las empresas de nuc.·a creación. Para mantener el orden en el crecimiento de la a.ic:ultura se cuenta con 
un sistema de información permancn1e que esta siendo procesado en c:omputadora. 

2.1.9 CONTll,.f/l,1/WQ pE LA CARNE DE POLLO 

México. requiere de métodos que profundiocn en la producción a.icola. para ayudar al a.ic:ultor a 
conseguir una base económica y máximos beneficios. 

En la Asamblea LVII anual ordinaria de la Confederación Nacional Ganadera (celebrada en 
Aeapulco. Gro. en junio de 1993). se llegó a la conclusión de que la actividad pecuaria. tiene problemas 
COIUlantcs cnuc ellos. el qmtphepdp ele animales asl como el contqbapdp l!!cnjco de productos a.icolas. 
perdiéndose en muc:hlls ocasiones la posibilidad de integración •-crtical y horizontal de la industria. 

Tal es el caso en la illlrOducción de pierna y muslo como arúc:ulo gancho, cuya cuota para el afto 
(1994) es de 88,000 toneladas. cifra cqW.-alentc al 7% de la producción nacional. 

Por otro lado, la desmedida importación de pastas (de pollo. p8"0 y gallina). han limitado la 
adecuada salida de gallina de postura. 

Ea por ello, que se requiere de la gestión -.atal para l"C'-cnir csaos acontecimientos. exponiendo 
IC)-es que 11)-udcn a es1a acthidad tanto intcrnamcntc como externamente. 
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En 1994, las franjas fronterizas libres de impuestos AD V ALOREM y el traramiento preferencia a 
las zonas libres del país han puesto a la a•ic:ultura me><icana en una situación de franca den-enraja frente al 
Tratado de Libre Comercio. 

Por lo anterior, '"Ueh'O a insistir. resulta fundamental la inrcn·eru:ión de las autoridades 
competentes. pano regular esta situación que se eomicrte en una competencia para el a.ic::ultor mexicano. 

Se requiere también -'OS a la pcquella y mediana industria (a,icola); que sólo se conseguirá 
aplicando plcnamcote las leyes. y con ello ayudando en especial a las pequellas industrias a\icolas contra las 
grandes; asf como de un sistema de funcionamiento para esta industria. 

Se oecesita que el estado demuestre inten!s por la acthidad a•ic:ola no monopólica y la lle>·e a un 
rango de importancia. 

La industria a\icola en México. presenta problemas en el ámbito de la organización ya que no se 
tiene un buen manejo sanitario. y que es un problema para la salud de los pollos, es por ello necesario buscar 
soluciones para el control y erradicación de enfermedades. 

Por otro lado, en las acti\'idadcs de producción siempre es necesario tener un c:ontrol (de carne y 
huen>) para "'itar una sobreproducción. Es por ello que se requiere de una organización que IJC\·en a su 
solución. asi como también a la inftaestruetura de la planta para e>itar desperdicios en cuanto a terrenos en 
la industria y que constituyan partes ociosas de Ja produc::ción. 

Dcnlr'O de la organización. entran en función la búsqueda de canales de disUibución. ya que cuando 
se inicia ésta, el productor \'ende pollo en pie al productor del rastro. este a su vez al mayorista quien efectúa 
las ,..,ntas en dos modalidades. Una es dircc::tamente al público y otra, la más común por medio del detallista 
quien lo •·ende entero o en partes al consumidor. 

Es por ello que se necesitan buscar nue.'OS canales, asi como de mejorar su organización. para e>itar 
el delerioro del pollo al peso de tanU> iatcrmcdiario y en consecuencia mtjorar su precio. 

Por oua pene en los problemas administrati\'OS se tienen que, los costos en cuanto a la tec::nologia 
empicada es muy c::ostosa pues se ~ que importar. a pane de los gastos de la inAalac:ión de la industria 
como es el equipo de uansponc, aJarioa y sueldos, cte. Para lo cual se requiere buscar nuevas formas de 
cn!dito, pano que el pcqueGo y modi.aDo productor puala competir con Jos grandes prodw:lorcs. 

En cuanto a lo oconómico. Dcnuo ele la ª'icultura es llClllCSario regular Jos n:qucrimicntos de pollo 
(""111C y b"""°) por panc de la población del pais, asi como tener en cuenta el crceUniento de I;¡ misma; y 
por consiguiente ele sus tnarc-·para determinar el consumo que la población ~ tener. Para esto, es 
nc<:esario medir la cficicnc:Y de la aeth-iclad ª'ic:ola nacional. y realizar co~ con otros anos. 

La avicultura nccesila princi~ntc de Ja agricultura, para la cuestión alimentaria de los pollos; 
es por ello -no averiguar los nquerimientoa de los mismo9. en ~to a granos y alimentos 
-...dos.,..... 111111 comida mc;;or. que di! lllll)'OI" cantidad y calidad de carne de pollo, sin im-enir mucho 
Cllpilal y por ..-o lado eaaordarlo en menos tiempo. 

Se nquicre pua la <XllllCn:ializa6n. .....-:cr nuc.·os c:ana1cs de disuibudón. ya que a medida que 
el ~ ccap _,_ clUailluci6n el pniducto se cnconbara el produc:lo en el momcnao que el 
<>-•m'dl• lo nqaiera y aao bani que sc incftmcote Ja demanda; de ahí la imponancia de con<><:d" canales 
ele~asl como de sas prola..,.USUS. 
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Un punto muy imponanle de esta ac:lhidad es la de generar empleos. por lallto se busca la manera 
para crearlos. y por consiguiente de capacitarlos y alentarlos. para el desempello de sus actividades. 

Se busca mediante la inslalación de plantas inic:olas crear empleos; y esto se lograré medlanle una 
selcc:ción del personal de ac;:uerdo a la capacidad de cada persona. y por tamo de sacar prm'CCbo de 
experiencias o estudios de los mismos. a fin de beneficiar la indUSlria y al mismo tiempo a la población. 

En tanto a la crianza se requiere de una tecnología independiente,. tanto en la Yacunación como en 
la gc~c:a para "'itar la supcdilac:ión con otros paises que •'Cnden las crias a nuestro país a precios ela-ados, 
y por otto lado, se beneficiará al país produciendo sus mismas especies de ª"es basándose en genética propia 
y evillmdo la dependencia. 

En cuanto a la mercadotecnia. la publicidad es importante, pero ~ia la atención de la población 
hacia el consumo de otros productos, dejando a un lado la importancia alimenticia de otros productos como 
es el caso del pollo y el buc..o. 

Se necesita de esta misma publicidad, para infonnar a las personas de altenmth'aS de consumo 
alimenticio que incrementen la acti•idad a.icola nacional y propicien en la gente una inquietud por 
alimentarse mejor, dejando a un lado el consumo de comida chatarra. 

Por oua parle. medianle la legislación se inctendc buscar una reglamentación de la ley en materia 
a••lcola con el único objcth·o de obtener mejores oponunldadcs en la instalación de las plantas a•icolas, todo 
lo anterior con el principal objeth'O de un sano crecimiento, )' proleger al mediano y pc:qucik> produclor. 

Se n:quiere también buscar nlJC''OS canales de distribución. que facililen la comercialización, es 
decir. implantar condiciones. podrfan ser normas de calidad e higiene, para llevar UD buen producto al 
mercado y a los consumidores; y asl presionar tanto a los introductores como al mismo productor para que 
conjuntamente c;:olaboreo )" el tamafto del mercado se •'Ca fa•·orecido. 

Para conocer los canales de c:omcrc:ializaclón es ncc:csario buscar zonas donde haya más demanda 
de productos avicolas y bac:cr UD estuclio a esa población, y asl poder planear una comercialización c:fic:az. 

Las formas de cr6clito se poxxlcn lograr mediante préstamos al C:ll."terior. al gobierno. a particulares, o 
por panc de los empresarios para organizar """'8l05 para llamar asl la atenc:ión de la gente. y al mismo 
tiempo contribuya con c;;apital y COD5Ullliendo el producto. 

El seguro 8"lcola, se puede lograr mediante phlticas con dh-crsas aseguradoras, con el fin de que 
alguna !IC mi-)" cubra los pstos que algún ella pueda tener la empresa en caso de emergencia. 

Para medir el grado de efic:icoc:ia o Ineficiencia de la a.ic:ultwa. es necesario utilizar el PIB 
(Producto Interno BrulO), como medida. Para ello se ncc:esita de los precios de mayoreo existentes asl como 
de UD aflO bue. 

Se pueden analizar los nx¡uerimientos de pollo por parte de la población. estimándose el consumo 
nacional pcn:4pita. de acuerdo con el número de habitanlCS de la población en general. tanto en las zonas 
rurales Q01DO urbanas. 

Para realizar el n:qucrimienlo de granos para la alimentación de las a•·es. primero se debe haoer una 
pro)'CQcióa del número de aves; para bac:cr lo mismo en cuanto a granos o alimentos. 
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En la pule l6cnic:a. se necesita dar mayor apoyo a los genetisfas mexicanos permitiendo a nuesuo 
país contar con sus propios .....,...- humanos e independizarse en este renglón; para desde luego garantizar 
en cualquier momento la exi•enda ele la B'l.ic:ultura nacional. 

También CD la wesli6n ele la Legislaeión. ""' pueden buscar mejoras CD la actividad B'l.icola creando 
lc)'CS. ~ u uoc:iaciones, para proteger a los productores ele .... ..,. y evitar que s......mban ante los 
grandes productores tanto nacionales como extranjeros. 
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CAPITULOW 
DIAGNÓSTICO DI: LA INDUSTRIA AviCOLA EN EL PERIODO. 

1-..1994. 

3.1 ANÁ,llSIS DE L1 OFERTA. 

En México la oferta Ja dctennina la producción nacional y la importación que se realiza 
principalmente de los ESlados Unidos. Además, en delenninadas épocas o Jugares el huevo se almacena. por 
lo que este producto se considera en of'crta por un tiempo. 

Cuando el duello desea venderlo Jo propone, y en ese momento el huevo almacenado se vuelve un 
producto activo en la plaza aumentando con el la of'ena. 

La of'erta varia <:0n el tiempo y el Jugar de acuerdo con varios factores: 
Utilidades suficientes para estimular al productor. 
Disponibilidad de tecnologla. 
Disponibilidad de capital. 
Costo de capital (interés). 
Disponibilidad de materias primas. 
Disponibilidad de mano de obra. 
Conuol oficial de precios. 
Lapsos para tener listos a los animales en producción. 
Ciclos de pn>ducción máxima de las parvadas. 

El principal f'actor que determina la oferta. es la dif'ercncia entre el costo de producción más el de 
c:omen:ialización y el precio de venta. esto que parece muy sencillo es de gran compl<:iidad. pues el costo esta 
<:0ndicionado por una gran cantidad de f'actores. 

En cada gnutja el <:Osto de producción es dif'ercnte, varia cada mes en cada administración; también 
el <>OStO de comercialización ,..,ria constantemente, estos se tienen que sumar para obtener el costo toea.I, y la 
dif'ercncia entre esta suma y el precio al que el productor vende dal"á utilidad. 

Cuando el precio sube y el costo pe~ igual la utilidad será mayor, ast como cuando el costo 
a..;c pennancciendo el pn:cio al mismo nivel y/o aún en el caso de que el precio ...- y el costo baje 
simulláncamcnlc. 
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3.J.I OFERTA DE HUEVO 

A continuación se presenta el cuadro nº 6, donde se puede apreciar el valor que se tiene para producir hue\ro, 
(en miles de nuevos pesos). 

CUADRON"6 
IEllTADD ·- ·- 1'91 ·- """" AOUASCAUENTES 12.0ll!J 11,527 12.487 13,080 l!J,of23 
BAJA CAl...Jf'OR.NlA 30.670 39,110 48.200 41,5$8 47,1$3 
BAJA CALIFORNIA SUR 8,827 7.9114 9.073 9,4"1 11,2!56 
CAA.IPECHE 1,971 2.129 1.960 1,.540 3,0!50 
COAHtJILA 67.672 82.202 108,$08 96.975 109,302 
COLIMA 7.207 "·º'ª 6.26$ 6,.374 7,28$ 
CHIAPAS IB.066 22.158 22~46 24.290 28,476 
CHDfUAHUA 6,.546 9,.7.72 12.78.5 7,024 11,436 
D.F. 4,1124 $,99, !S,8'14 7.377 7,142 
DURANOO 108.397 119.000 128,513 73,11(14 82,149 
OUANAJUATO 84,638 106,910 108.322 114.834 134,326 
OUEIUlERO 17,2117 24,247 2$,909 2!5,.580 36,"60 
IHDALO<> 1!5;301 ll,149 16,.930 18.,077 19,1147 
JALISCO 4~.032 !Jll0,006 6.5.5.31.5 724.2.58 914.149 
MÉXICO !Jl.974 $7,643 72,814 81,2$.5 101,773 
MICHOACÁN 68,.571 91.722 93 .. .508 96.614 100,677 
MORELOS 4$,816 32,...., 40,049 36,.934 42,033 
NAYARJT 32,.442 44,04$ 47.212 40,0$$ 34,180 
NUEVOLEóN J.S!'li,$9!'1' 1$9,036 1$!'1',988 161,$71 198,826 
OA.'XACA 9,267 10,$26 l l,!'li3$ t•.172 17,24!5 
PUEBLA 4%.020 633,276 720,218 633.371 747,06& 
QUERÉTARO 9,106 14,.38.5 23.923 26.•36 28~78 
QUINTANAROO 6,$$1 4..209 J,86!'1i 1.971 2,433 
SAN LUIS POTOSÍ 2.677 3.296 2,R67 3.274 4,7R4 
SIN ALOA 146.746 13$.280 140.666 140.864 11,,963 
SONORA 347.922 292..!'li!J!J 317.600 3.50.931 430.219 
TAIJASCO 4,967 5.489 !5,163 .S,092 6.778 
TAMAULIPAS 12,924 8,274 3.80$ 2,471 6,18, 
TLAXCALA 2,603 2.316 2.662 3.397 4,213 
VERACRUZ 30,.34!'1i 21t,63!'1i 3.S.677 311~88 48,82$ 
YUCATÁN !54.338 74,6!53 148.87.S 202,620 3,4.315 
ZACATECAS 5,209 $,.308 6.321 6.790 6,l!'li3 
TOTAL NACIONAL 2.282.!'li96 2.632.N!J.5 2,993,17!5 3,010,JIN 3.677,,02 
pi ""'lmunar . 
........ : Dirccción Clcneral de lnf'onnación •gropocuatia. FOll:Stal y d.: Faun. Silvcst.ru. s.AR.H. 

En el afto de 1989, Jos costos con mayor valor en cuanto a producción fueron: El Estado de Puebla 
con 4%,020 miles de nuevos pesos, en segundo Jugar con 4!16,032 el estado de Jalisco. en tercer lugar el 
estado de Sonora con 347.922 miles de nuevos pesos. 

En 1990, Puebla fue el estado con mayor ,.,.lor en producción con 633,276 miles de nuevos pesos. 
después le sigue Jalisco con !180,006 miles de nuevos pesos y en tercer Jugar Sonora con 292,!IS!I miles de 
nuevos pesos. 

En 1991, el primer Jugar lo ocupa Puebla con 720,218 miles de nuevos pesos. en segundo lugar 
Jalisco con 6!1!1,31!1 miles de º™"'OS pesos; en lcrcer Jugar N""''º León con l!l!l,988 miles de nuevos pesos. 

En 1992. el '""ºr de la producción de huevo fue mayor en el Eslado de Jalisco con 724,2!18 miles de 
nuevos pesos. en segundo lugar lo ocupa el Estado de Puebla con 633.371 en miles de nua'OS pesos y 
ocupando un tercer lugar el Estado de Sonora con 350,931 miles de n""'-os pesos. 

En 1993, el primer Jugar en cuanto a valor de producción de huevo lo ocupa Jalisco con 714.149 
milea de nuevos pesos. ocupando 1m segundo lugar el Estado de Puebla con 747 ,068 miles de nuevos pesos. 
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Finalmente ocupando un tercer lugar. se encuentra el Estado de Sonora con 430,219 miles de nuevos pesos. 

En general. las principales zonas productoras de huevo son las siguientes (de acuerdo con la Unión 
Nacional de Avicultores): 

• JALISCO 30"/o 
• PUEBLA 26o/o 
•SONORA 15% 
•NUEVO LEÓN 9% 
• LA LAGUNA 5% 
•SURESTE 4% 
• GUANAJUATO 3% 
•SINALOA 3% 
•TOTAL 95% 

ª... -ca_. 
CN.L. 
•uL. 
Da ........ 

·~ ca-

FUENTE: Tonuido de loa dalos •nterforcs (Unión Nacional de Avicultores). 

También la Unión Nacional de Avicultores nos muestra el cuadro siguiente donde se puede observar la•• a 11 ce.._ de ~a partir de 1999 a 1994; y el --ro de • ._.., 

CUADRONº7. 

A.. Ná-ro de avn Prt.-c:cl6e. 
1989 76, 120.396 1' 111.358 
1990 76 ... 9 .. .406 1·116,818 
1991 78,789.238 l'lS0,322 
1992 79,183.184 1·187,748 
1993 80,687.667 1'211.S03 
199_. 85,950.000 l '461.150 

FUENTE: Unión Nacional de AYicultores. 

En el siguiente cuadro, se puede observar con mayor claridad. el número de aves que se tienen de 1989-
1994. 
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CUADRONª8. 
Cuadro de número de aves a partir de 1989-199 ... 

·-·- ...------------r .... 
-·-+------------,,+ea-.- +----------~,_,f&--
-----+:===~::::;~=~:::~~= n-.-.¡ n-.- .. -=m:~---------H-.-+-----------n-.-+------------n-.- +---..--~-~-.....--~ - .. 91 " .,. .. 

FUENTE: Unión Nacional de Avicultores. 

CUADRONª9. 

1-----1 

Cuadro sobre el número de aves a partir de 1989-1994. 

1--1-

• 
~ 

-
1-- 1---...... 1 ---o - .. 91 " 9S .. 

FUENTE: Datos tomados de la Unión Nacional de Avicultores. 

Como se .,.-SO: observar, el número de aves ha ido en aumento, a partir de 1989-1994, y lo mismo a 
ocurrido en la producción avieola de huevo; aunque en 1992 y 1993 permanece el número de aves sin 
cambios. 

3.1.2 CABNE DE POLI.O 

La p.-Cl6oo de ca.-.e de a"Oe ( en toneladas ), y los pollos rendidos según la Unión Nacional de 
Avicultores es la siguiente: 

CUADRONºIO. 
Mio .................. ........ 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

(en ton). 

872.830 
945,330 
1'178,450 
1'345,653 
1'364,375 
1'383.216 

(millones). 

471.8 
Sil.O 
637.0 
727.4 
737.5 
7 .. 7.0 

FUENTE. Unión Nacional de Avicultores. 
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Se puede observar mejor lo anterior. en el cuadro siguiente: 

CVADRON" 11. 
Cuadro sobre la producción (en toneladas). 

de carne de '""· -1-
~ 1- .....---- , ___ .. ......._, 

--• - .. •1 u n M 

FUENTE: Tomados de Ja Unión Nacional de Avicultores. 

Como se puede contemplar ha ido aumentando la producción a panir de 1989, hasta llegar a 1994; 
debido a que también la población ha ido en aumento asl como también el consumo, pe5e a los problemas de 
la crisis económica por la que atraviesa el pafs. 

A continuación se muestra un cuadro donde se puede "er el incremento poblacional a partir de 
1989. Estos datos son tomados de la Unión Nacional de Avicultores. 

CV."'-DRO N" 12 • 
A~O 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

POBLA.CIÓN NAC. DE HAB. 
(MILES). 
80,708 
81,141 
82,763 
84,004 
85,685 
87,398 

FUENTE: Unión Nacional de Avicultores. 

Por <>Ua parte, la Unión Nacional de Avicultores nos indica que los principales estados productores 
de huevo son los siguientes: 

l. GUANAJUATO 
2.JALISCO 
3.LALAGUNA 
4. VERACRUZ 
5. NUEVO LEÓN 
6. ESTADO DE MÉXICO 
7. QUERÉTARO 
8. PUEBLA 
9. YUCATÁN 
10.MORELOS 

13% 
11°/o 
10% 
9"/o 
8% 
7"/o 
7% 
6% 
S% 
4% 

Por consiguiente. estos estados nos dan un tocat del 80o/o, o sea representan en conjunto el 80% de la 
producción tocat que tiene el país en C11&Dto a producción de pollo se refiere. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CARNE DE POLLO. 

Para poder determinar la demanda de carne de pollo debemos tener en cuenta varios factores, 
mismos que interrelacionados proporcionan un panorama más claro de la demanda potencial que existe en 
nuestro país. 

La demanda en términos generales, es la cantidad de anículos y bienes producidos que cstan 
dispuestos a solicitar una determinada población ante diferentes ni,'Clcs de precio, en determinado lapso; 
esta demanda debe tener respaldo de compra. 

Aunque e><istan necesidades de algún bien para cierta población, si no tiene respaldo económico la 
cconomia no la considera demanda cfcctiya y recibe el nombre de demanda potencial. 

A medida que aumenta el precio de los productos agropecuarios. la demanda efecth-a por este 
producto disminuye; es decir, el precio y la cantidad demandada varian en razón inversa. Se debe aceptar un 
precio más bajo conforme aumenta la cantidad que se ofrece. Esto ocurre por '-arias razones: 

Por razones fisiológicas. Un hombre puede consumir determinado número de huevo o carne de pollo, 
pero tiene un limite fisiológico. No puede estar consumiendo en fonna indiscriminada. y esto conduce 
por tanto a una disminución en la demanda. 
Por razones de gusto. No todo el ingreso ni gran pane de él lo va a canalizar en la compra de huC"\'o o 
carne de pollo, sino que diversifica sus compras en otros productos. 
Por razones económicas. Los ingresos de una familia a otra varían considerablemente. Una familia de 
ingresos altos podrá comprar la cantidad de pollo o huevo que ella considere ncccsario. sin importarle 
mucho el precio del producto. En cuanto a una familia sencilla. le afecta el costo del producto. pues 
tratará de buscar un producto sustituto o bajará simplemente la demanda del mismo. 

Dentro de la demanda de la carne de pollo. un punto importante a considerar es el consumo 
percápita del producto. 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
199-l 

CUADRONº U. 
Población Nacional <miles) v el consumo Per.donita. 

POBLACIÓN NACIONAL (llAB.) CONSUMO PER-CÁPITA. 
MILES ANUAL (Ka.). 
80,708 13.7 
81,1-ll 13.8 
82,76"' 13.9 
8-l,00-l 1-l.O 
85,685 1-l. l 
87,398 16.7 

FVENTE: Unión Nacional de Avicultores.l.G.E.E. 

La avicultura productora del h~'O es igual al de la carne. ya que es actualmente unos de los 
sectores pecuarios más integrados y 3'-anzados en materia de productividad lo que hace que el país sea 
autosuficicnte en la producción de huevo. 

lnycntario 

El comportamiento del inventario es de aves ponedoras de huevo de 1986 a 1991 ha ido decreciendo 
de 70,MO millones. en 1986 a 67,536 millones de 3''CS en 1991. lo que representó una baja del 4.8"/o de la 
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parvada nacional. mostrando una caida a partir de 1988 a 63,026 aves; esto debido principalmente al precio 
conttolado causante de márgenes de utilidad muy limitados o negativos y por el aumento en el precio de Jos 
principales insumos. 

La industria tiene por cada especie-producto, dos segmentos comerciales, uno muy tecnificado a Ja 
altura de cualquier granja de escala internacional. con buenos sistema5 sanitarios para la prevención y 
conttol de enfermedades (contando con el apoyo de las campaftas correspondientes). ast como mejores 
métodos de alimcmación y mantjo. en este segmento también encontramos una adecuada organizac:lón de 
producton:s y Ja utili:zación de canales de comercialización. asi como de financiamiento pero con 
dependencia genética de aves progenitoras. 

Con relación al segmento semitccnificado. depende de prcn'C<ldores de alimento baJanccado y por 
tanto, no tiene la miuna capacidad ele mano de obra para la eficiencia de sus operaciones y como 
consecuencia este disminuye su participación en el mercado. 

Por otrO lado. existe una Ja avicultura de ~o que prcn·ee ele proteína de origen animal a las 
aves; esta alimentación ele las aves es a base depastoreo natural con promedios muy bajos de producción y 
con graves prablcmas sanitarios por falta de asistencia técnica ~!izada. 

Producción de Hucyo 

El comportamiento en Ja producción de huevo para plato de 1986 a 1991 presenta una baja 
sostenida. ya que a partir de 1987 se tiene que la producción es de 984,678 ton; en 1986 es 949,664 ton; y en 
1991 en términos generales una disminución del 3.So/ .. La contracción se debe a Ja reordenación que a 
suftido Ja infraestructura de Ja industria debido a Ja baja del consumo, al precio y al impacto de los costos de 
producción ~mente alimento. que a reducido las utilidades o pérdidas a los productores. 

Comercialización 

El mercadeo del huevo se hace bajo esquemas simples de comercialización, algunos productores se 
han i~ verticalmente para Ja producción de alimento, asi como en Ja distribución del huevo con 
empaques nuevos y asi obtener y capturar márgenes del introductor. 

El twc.'O nacional cuya producción es en un 80'Yo de huevo blanco a granel y el resto es huevo rojo. 
selcccionado, es competitivo en el mercado internacional. sin embargo en Estados Unidos se impide su en...- por no cs&ar bbre el territorio nacional ele salmonclla. situación que prevalece también en ese país lo 
que constituye una barrera no arancelaria. 

Por otrO lado. los Insumos alimenticios sorgo y soya de los cuales somos deficitarios representan el 
30% del costo tOlal ele producción maniCcstando un dikrencial de precios clesfllvorables al productor 
nacional, también existe la introducción ilegal de huevo ya que no se tiene una difen:nciación en la fracción 
del huevo ftcsco a Ja del fértil propiciando el contrabando con los problemas zoosanitarios que esto acarrea. 

No existe una norma de calidad nacional que permita catalogar calidad y precio y asentar las bases 
para Wlll comcn:ialización intcrnacional. asi como Ja inuoducción de hUC\'O deficiente al pais. por lo cual se 
está llevando acabo su elaboración. 

Disponibilidad pet-cápita de huevo. 1987-1990 (kg.). 

La disminución pcrcápita de 1987 a 1990, a disminuido de 11.66 kg. en 1987 a 10.67 en 1990 con 
una baja de 99 gr. Jo que n:prellCllta el 8.4% debido a los márgenes de utilidad muy limi._ o negativos. 

Si bien. el precio de hua'O no está conttolado su tendencia con n:speeto al indice de precios al 
consumidor es a Ja baja. con la regulación de precios que clesestimuJa esta actividad. 
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3.2.2 CARNE Y HUEVO 

Otro factor que determina la demanda es, precisamente el hecho de que la carne de pollo además de 
tener un vaJor alimenticio mayor que la de res y puerco~ tiene un mejor sabor, y su precio es menor. 

Esta situación hace que exista mayor prcfercncia, y la población demande mayores cantidades para 
cubrir sus requerimientos alimenticios. 

Por otra parte, los hábitos de consumo de nueslra población se están orientando a consumir mayor 
calidad de prolclnas de origen animal. Esto aunado a las campaJlas por parle del eSlado y de particulares, 
encaminadas a la población sobre los hábitos de consumo y asf tener una alimentación más completa. 

Como se puede ver existe una demanda de produo;to (en cuestión de canie de pollo). 
Aunque la disminución de 1994 es de 1.2,% del consumo, esto se debió principalmente al 

incn:mcnto de la tasa de desempleo es decir, se n:quierc observar el siguiente cuadro: 

CUADRON" l ... 
Tasade ............ ~lco 1989-1994. 
~ Tua de daempleo. 
1989 3.0 
1990 2.8 
1991 2.6 
1992 2.8 
1993 3.4 
1994 3.9 

FUENTE: Instituto Nacional de Esladfstica. Gcografla e 
lnfünnática (INEGI). 

De 1989 a 1990 se mantiene un nivel de desempleo de -6.66%; de 1991 al 1992 este incremento fue 
de 7.69'Yoy en 1993 y 1994 el crecimiento fue mayor al pasar a 14.70o/a. 

La economfa se debilitó y el ritmo de crecimiento del PIB disminuyó debido a los siguientes puntos: 
l. En el cono plazo la incertidwnbrc generada por los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. 
2. La inflación anualizada a junio de 1993 de 9.9"/a; gracias a la estrategia de concertación de precios y 

salarios y saniamiemo de las finanzas públicas. 
3. Desaceleración del f"manciamiento otors-k> por la Banca del sector privado, como resultado del elevado 

endeudamiento de las empresas y el aumento de la cartera vencida, que auspiciaron mayor selectividad 
de la Banc:a en el otorgamiento por 1 capeado se n:dqjo a 1.2. 

4. Por último la c:afda de la demanda y las •'Clltas, la acumulación de inventarios y la pérdida de ingresos. 
obligó a las empresas a no cxpandcr su producción y a los hombres de negocios a no realizar nuevos 
proyectos. 
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CUADRO N" 15. 

CUADRO DE CARNE DE A.VE. POR ENTIDAD FEDEllATnrA. 1999-1993. 
(NUEVOS PESOS POR KILOGRA..1\IO). 

ESTADO 1- 1- 1991 1992 1993-pl. 

AOUASCALIENTES 3.17 3.51 3.K4 3.48 3.39 
DA.JA CALIFOR..,,A 3.93 4.06 4.49 4.22 2.44 
BAJA C.ALIFOR.Jloo;,A SUR 4.12 4 . .f2 4.!5R 4.38 3.78 
CAMPECHE 4.20 4.50 4.18 4.14 3.49 
COAHUILA 3.63 4.32 4.43 3.93 3.10 
COLIMA 3.29 3.62 4.06 3.86 4.10 
CIUAPAS 3.83 4.!56 4.29 3.116 3.26 
CIDHUAHUA 3.37 3.81 3.98 3.75 3.31 
DISTRITO FEDERAL 3.33 3.61 3.75 3.91 3.73 
DURANOO 3.77 3.98 3.9!5 3.79 3.78 
OUANAJUATO 3.29 4.03 4.00 3.71 3.49 
GUERRERO 3.66 3.68 3.7!5 3.92 3.10 
lllDALOO 3.60 4.01 4.30 3.99 4.10 
JALISCO 3.26 3.61 4.08 3.97 4.40 
Mt.,,co 3.49 3.65 3.91 3.80 3.31 
MICHOACÁN 3.42 3.72 3.70 3.76 3.31 
MOllliLOS 3.39 3.85 3.95 3.13 3.73 
NAYARJT 3.26 3 . .57 3.7!5 3.79 3.78 
NUEVO LEÓN 3.01 3.48 J.63 3.84 3.62 
OAXACA 4.23 4.63 4.55 4.14 3.24 
PlJEDLA 3.!53 3.98 4.10 3.66 4.20 
QUERÉTARO 3.23 5.20 5.47 4.14 3.30 
QUINTANAROO 3.29 3.47 2.94 3.51 4.54 
SAN LUIS POTost 3.27 3.92 4.23 3.82 3.11 
SJNAL<>A 3.98 4 . .55 4.93 4.01 4.10 
SONORA 3.02 4.00 4.28 3.59 3.73 
TABASCO 3.34 3 . .52 3.60 3.65 3.57 
TAMAULIPAS 3.13 3.87 4.09 4.07 3.94 
TLA.XCALA 3.12 3.17 3.85 3.97 3.87 
VERACRUZ 3.41 3.90 4.09 3.94 3.32 
YlJCATÁN 3.0R 3.44 3.R5 4.03 3.59 
7..ACATECAS 2.95 3.40 3.46 3.61 4.09 
PONDERADO NACIONAL 3.41 3.91 .].15 3.99 3 .... 

pi Prclimtnar. ~: Dtrccctón General de lnfonnac1ón Agropccuana. Forestal y de Fauna Silvestre, 
S.A.R.H. 

Como se puede cxanúnar en el cuadro anterior en el ai\o de 1989, el estado de <>axaca llene un 
precio más alto (con 4.25 nuevos pesos por kilogramo) en comparación con los demás estados de la 
.-epública. también se puede contemplar que el estado que tiene el precio más bajo con 2.95 nuevos pesos por 
kilogramo es el cs.- de ZacatecaS. 

En 1990, el estado con mayor precio fue el estado de Qucrétaro y el más bajo el estado de Tlaxcala. 
En 1991. el estado con mayor precio por kilogramo es el estado de Qucrétaro. 
En 1992. se presentó el más allo precio de la carne en pie de ave en el estado de Baja Calüornia 

Sur; y en 1993, se presenta el precio más alto por kilogramo en cante en pie de ave en el estado de Quintana 
Roo con 4.54 nuevos pesos por kilogramo; y el precio más bajo se eneuenua en el estado de Baja Calüomia 
c:on 2.44 nuevos pesos por kilogramo. 

A continuación se presentan algunas reprcscnlaciones gráficas de lo anterior. 
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H 

CUADRO Nº 16. 
Ilustración de la carne en pie de a\•c. 

del Ponderado Nacional. 

•t ~i!illlim$1milililillliFmlll!lil$lli'1!!!Z:!iililJ 

• tmmm••'5le1fl!Et:!lll!ll 

FUENTE: Tomado dc:I cuadro. de carne en pie de ave. por Entidad 
Federativa. (tomando únicamente el Ponderado Nacional). Dirección 
General de lnfonnación Agropecuaria. Forestal y de Fauna Silvestre. 
S.A.R.H. 

También se tienen otros precios en cuanro a la carne de a•·e, por Enlidad Fedcraliva. Desde 1989-
1993, (nuevos pesos por kilogramo). 

CUADRO Nº 17. 
CUADRO DE CARNE EN CANAL IJE AVE. l'OR ENTIDAD 

FEDERATIVAl __ f,_,, 
(NUEVOS PESOS POR KILOOR.AA-fO) . 

F..8TAIJO 
AOUASCALIENTES 
BAIA. CALIFORNIA 
DA.IACAUFORNIASUR 
CAMPECHE 
COAfflJILA 
COUMA 
CHIAPAS 
CHfHUAffUA 
DISTRITO FEDERAL 
DVRANOO 
OUANAJUA"IU 
OUEJUlERO 
HID.l\LOO 
,AUSCO 
Ml'.xICO 
MJCHOACÁN 
MORELOS 
NAYARIT 
NllE'<-OLEÓN 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
<lVJJ'TANAROO 
SAN LUIS POTOSI 
SIN ALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAIJLIPAS 
TLA.'i:CALA 
VERACRUZ 
YtJCATÁN 
ZACATECAS 
W>NDltMADD NACIONAL 

• ,.. .. ,. .. ,,.. 1"2 
$.81 $.9$ 7.40 $.99 
6.6.1 .5.24 .5.49 4.9? 
!5.33 5.49 .5.118 ..... 9 
.5.JJ .5.67 6.99 4.$1 
!5.!53 .S.60 6. 7$ 4.22 
.5.70 6.17 7 . .50 ,.54 
6.10 6.94 6.9.5 6.IJ 
4.91 .5 . .$0 .$ . .16 4.71 
4. 76 5.&6 6 . .$3 .$.20 
5.26 6.30 7.18 5.98 
5.64 6.29 6.16 $.08 
$.43 6.71 6.7.5 4.99 
.5.29 .5.94 6 . .50 .!1.37 
5 • .$1 6.64 6.87 .!1.19 
4.82 6. J 1 6.28 S.09 
S.40 $.99 $.22 4.9.5 
6.38 6.7$ $.29 $.06 
4.$7 6.69 7.02 .5.77 
4.9$ $.17 5.43 4.88 
6.2.. 7.2$ 7.71 6.19 
$.27 6.62 6.7 J 5.43 
,.7.S 6.17 6.92 5.92 '·"º .5.71 !!1.46 of.66 
6.36 G.93 6. 76 $.37 
$.21 6.00 6.33 $.14 
5.64 6.2, 6.48 $.62 
$.$6 $.96 6.20 ... 9.S 
$.81 ,_... $.36 ,_ .. ? 
$.42 $.112 6.!!16 :J.87 
.S.49 6.69 7.21 4 . .JO 
4.71 $.:J.. !!l'.08 ... 78 
$.89 6.3$ 7. ID !!l'.+4 
s.a 6.U 6.47 s.n 

.,.,..., 
'·89 
5.7 .. 
$.81 
6.$8 
$.49 
6.4, 
6.3, 
$.7 .. 

"·'º ,.96 
6.70 
6.46 
.5.93 
6.44 
5.93 
6 . .54 
.5.63 
5.97 
$.53 
6.26 
$.83 
$.69 
6.03 
$.62 
,.80 
,.7:Z 
6.37 
.5.29 
.5.83 
6.09 .,_ ... 
'·64 
5."7 

P'f'r'efllhirur. FUENTE: l>iropciÓf'I Oenend de húorma.ción ~o. FOR9l&J y de Fauna 
SiJvain:. S.AR.lf. 
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Se liene que los precios más altos de carne en canal de ª''es los presentan los siguientes estados: 
Baja CaliComia 6.63 nUC''OS pesos por kilogramo. en 1989. En el afio de 1990, el precio más alto se presenta 
en el estado de Chiapas c:on 6. 94 nuevos pesos por kilogramo. En el allo de 1991. Oaxaca presenta el precio 
más alto en carne en canal deª'"' c:on un precio de 7.71 por kilogramo. En el afio de 1992, Coahuila 
presenta el precio más alto en este afto c:on un precio de !l.99 y finalmente en el ano de 1993, el estado de 
Guanajuato presenta un pre.:io de 6. 70 que corresponde al más alto en comparación c:on los demás estados de 
la n:pública. 

En cuanto a los Estados de la República que lienen los precios más bajos son los siguientes (por 
afto). 

Nayarit 4.!17 nuevos pesos por kilogramo ( 1989). 
Nuevo León !1.17 nuevos pesos por kilogramo (1990). 
Yucalán !l.08 nuevos pesos por kilogramo ( 1991). 

• Coahuila 4.22 nuevos pesos por kilogramo (1992). 
Tarnaulipas !1.29 nuevos pesos por kilogramo ( 1993). 

CUADRO Nº 18. 
Ilustración del Ponderado Nacional de carne en canal de ayc. 

FUENTE: Tomado del cuadro de carne en canal de ave. Por entidad Federativa. 1989-
J 993. (nuevos pesos por kilogramo), tomando en t:uenla el Ponderado Nacional. 

Según la Dirección General de lnf"ormación Agropecuaria Forestal, y de Fauna Silvestre y la 
Socrclarfa de Hacienda y Recursos Hidráulicos; el precio del huevo ha ido en aumento (analizando a partir 
de 1989), de 2.18 nuevos pesos por kilogramo a 2. 98 nuevos pesos por kilogramo; y en 1993, casi un 136.6% 
de illlCft:mcnto. 

Si lo comparamos c:on otros productos pec:uarios como la miel, la cera y la lana. Podemos observar 
lo siguiente: 

La miel ha tenido un precio mayor que el huevo en 1989, pues el huevo se encontraba a 2.18 nuevos 
...,_ por kilogmmo, mientras que la miel tctúa un precio de !1.06 nuevos pesos por litro, la cera 6.!16 nuevos 
pesos por litro y la lana !1.11 nllC\'OS pesos por kilogramo. Es decir en 1989, el huevo fue mas barato en 
eompuación con el precio de la miel, cera y lana. 

En i:uanto a otros productos pecuarios de uso necesarios para la alimentación como la leche de 
borino, fue más barata de 0.9!1 DUC\'05 pesos por litro; y aún más economica fue la leche de caprino con un 
precio de O. 77 pesos por litro, en companción c:on el huevo. 
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En 1990, el precio más alto de productos pecuarios lo ocupó la cera con 7.19 nuevos pesos por 
kilogramo, ocupando un segundo lugar la lana con 6.00 nuevos pesos por kilogramo. en tercer lugar la miel 
con 5.86 pesos por kilogramo y ocupando un cuano con lugar 2.61 nuevos pesos por kilogramo el hUC\ºO. 

En 1991, el precio más alto fue la cera con 7.21 nlJC\•os pesos por kilogramo, la lana con 6.00 en 
segundo lugar y en tercer lugar la miel con 5.83 nUC\'05 pesos por kilogramo; y finalmente en cuano lugar lo 
ocupa con 2.62 nuevos pesos por ltilogramo el huevo. 

En 199::?, la lana con 4.66 nuevos pesos por kilogramo ocupó el precio más alto, la cera ocupó el 
segundo lugar con 4.26 nUC\'05 pesos por kilogramo. en tercer lugar la miel con 3.41 nuevos pesos por 
kilogramo. y por último el cuano lugar con 2.59 nuevos pesos por kilogramo el huevo. 

En 1993, el primer lugar en precio alto fue la cera con 7.34 nuevos pesos por ltilogramo, la miel con 
3.82 nuevos pesos por kilogramo ocupó el segundo lugar. mientras que la lana con 3.10 nuevos pesos por 
kilogramo ocupó el tercer lugar. y el cuano lugar fue el huevo con 2. 98 nuevos pesos por kilogramo. 

En términos generales se puede apreciar que ha sido un poco más accesible el precio del huevo. en 
comparación con otros productos pecuarios. 

PRODUCTO 

Leche de bovino 
Leche de caprino 
a-
Miel 
Cera 
Lana 

CUADRO N" 19. 
RES1JMEN NACIONAL 

PRECIOS DE. OTROS PRODUCTOS PECUARIOS. 
(l-1993). 

1989 1990 1991 1992 

0.95 1.12 1.09 0.99 
0.77 1.15 1.11 1.10 
2.18 2.61 2.62 :Z.S9 
S.06 5.86 5.83 3.41 
6.56 7.19 7.21 4.26 
S.11 6.00 S.99 4.66 

1993p/. 

1.04 
1.08 
2.98 
3.82 
7.34 
3.10 

p/Prcliminar. FUENTE: Dirección General de Información Agropecuaria. Forestal y de Fauna Silvcsuc; 
S.A.R.H. Leche en liuos. huevo. miel. cera y lana en kilogramos. 

CUADRO Nº 20. 
Precios de Leche de bovino. Huevo y micl.(lornados del 
cuadro de precios de otros productos pecuarios). 

FUENTE: Dirección de Información Agropecuaria. Focestal y de Fauna 
Silvestre, S.A.R.H. 
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PRECIO DEL HUEVO POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

En el siguiente cuadro (nº 21 ), se nos muestran los pnx:ios del huevo por entidad federativa. 
A continuación. ordené por mio cada estado. tomando en cuenta el pnx:io más alto al más pequefto. 

1989. 
(Todos en nuevos pcsos por kilognuno). 
l. Durango 2.34 
2. Chihuahua 2.02 

Como se puede obaetvar, el precio más alto es el de 2.34 nuevos pesos por kilogramo de huevo en la 
entidad de Durango, mientras que le precio más barato en ese mismo afto ( 1989). fue en el estado de 
Chihuahua con 2.02 nuevos pesos por kilogramo. 

A continuación. se ordenaron los estados de la república de acuerdo al precio más alto por 
kilogramo de huevo. 

1990. 
(Todos en nuevos pesos por kilogramo). 
l. Pud>la 2.77 
2. Nayarit 2.39 

Como se podni apreciar el estado de Puebla presenta el precio más alto de huevo por kilogramo con 
2.77 nuevos pesos por kilogmmo, mientras que el Estado que ofreció el pnx:io más bajo fue el estado de 
Nayarit. 

Y siguiendo el anterior ordenamiento, se tiene a continuación los estados de la república que 
tuvieron los pn:cios más altos de 1991. 

1991. 
(Todos en nuevos pesos por kilogramo). 
l. Sinaloa 2.82 
2. Jalisco 3.54 

Aqul. los estados con mayor precio de huevo son: Sinaloa con 2.82 nuevos pesos por kilogramo; 
mienbaS que el precio más bajo con 2.54 nuevos pesos por kilogr.uno lo presenta el estado de Jalisco. 

A continuación se presentan los estados de la república con mayor y menor preo;:io por kilogramo de 
huevo en 1992. 

1992. 
(Todos en nuevos pesos por kilogramo). 
l. Querétaro 2.80 
2. Puebla 2.53 

En esle afto, el mayor precio lo obtuvo el estado de Quen!taro, mientras tanto el precio más bajo se 
presento en el estado de Puebla con 2.53 nuevos pesos por kilogramo. 

1993. 
(Todos en nuevos pesos por kilogramo). 
1. c~ 4.oo 
2. Tlaxcala 2.60 

Como ac puede olMcnar el estado con mayor precio es el estado de Chiapas. por ouo lado el estado de 
Tlaxcala es el estado que pn:scnta menor precio. en este afto. 
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Por otta pane en el siguiente cuadro se nos muestra el precio del huevo por entidad federativa de 
manera global. a panir de 1989-1993. (en nuevos pesos). 

CUADRO N" 21. 
PRECIO DEL HUEVO POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

(1989-199.Jl. 
ESTADO 1- 1- 1..,1 1""2 l""3pl. 
AOUASCALIENTES 2.20 2.54 2.67 2.73 2.95 
BAJA CALIFORNIA :Z.06 2.75 2.61 2.58 3.30 
BAJA CALIFORNIA SUR 2.30 2.41 2.69 2.78 3.55 
CAMPECHE 2.28 2.66 2.80 2.74 3.61 
COAHUILA 2.17 2.44 2.68 2.!'18 3.08 
COLIMA 2.19 2.75 2.72 2.69 3.06 
CIUAPAS 2.17 2.61 2.79 2.75 4.00 
CHIHUAHUA 2.02 2.45 2.55 2.75 3.13 
DISTRITO FEDERAL 2.22 2.75 2.75 2.76 3.02 
DURANOO 2.34 2.49 2.63 2.71 3.00 
OUANAJUATO 2.12 2.66 2.57 2.60 2.91 
OUERRERO 2.05 2.66 2.77 2.57 3.50 
lllDALOO :Z.21 2.64 2.61 2.66 2.79 
JALISCO 2.17 2.50 2.54 2.!'15 3.00 
ME."1CO 2.16 2.57 2.64 2.76 3.33 
ft.QCHOACÁN 2.18 2.66 2.68 2.73 3.18 
MOREl.OS 2.10 2.45 2.7 .. 2.57 3.12 
NAYARIT 2.08 2.39 2.73 2.60 3.24 
NUEVOLEóN 2.24 2.54 2.66 2.69 3.09 
OA.'XACA 2.23 2.70 2.62 2.7.5 3.3K 
PUEBLA 2.30 2.77 2.63 2.53 2.65 
QUEIU:TARO 2.22 2.74 2.60 2.80 2.83 
QUINTANARCX> 2.26 2.72 2.78 2.64 3.39 
SAN Lt.JIS POTOSf 2.20 2.77 2.6.5 2.56 3.07 
SlNALOA 2.lJ 2.61 2.82 2.511 2.81 
SONORA 2.05 2.61 2.59 2.55 2.93 
TABASCO :Z.34 2.,, 2.80 2.77 3.59 
TAMAULIPAS 2.21 2.54 2.78 2.74 3.23 
TI.A.'XCALA 2.20 2.41 2.6.5 2.72 2.60 
VERACRUZ 2.16 2.69 2.64 2.60 3.18 
YUCATÁN 2.28 2.72 2.62 2.70 3 . .50 
ZACATECA..~ 2.23 2 . .50 :2.111 2.74 3.01 
PONDEllADO NACIONAL 2.18 2.61 2.Q 2.!19 z.• 

p/Prehnunar. FUENTE: 01nx:c1ón General de Informac1ón Asropecuana, 
Forestal y de Fauna Silvestre. S.A.R.H. 

Mientras tanto el prc:cio de huevo blanco y huevo rojo en 1993 es: 
CUADRO N".22. 

PRECIOS 
HUEVO 8LANCO lK.. \ 

PRODUCTOR AUTO SER.VICIO ).,fERCADO ABARROTES 
PUBLICO. 

ENERO 2.99 3.!'10 4.16 4.21 
FEBRERO 2.99 J.6J 4.IJ 4,14 
MARZO 2.86 3.61 4.04 4.08 
ABRIL 2.74 3.60 3.93 3.92 
MAYO 2.54 3.60 3.96 3.96 
.JUNIO 2.09 J.60 3.90 3.96 
PROA.IED/O 2.70 3 . .59 4.02 4.04 

FUENTE: Correo Avícola de 1994. Unión Nacional de Avicultores 
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CUADRO N" 23. 
PRECIOS 

HUEVO Ro.JO llC•_\ 

PRODUCTOR AUTO SERVICIO MERCADO ABARROTES 
PUDUCO. 

ENERO 2.99 3.50 4.16 4.21 
FEBRERO 2.99 3.61 4.13 4.14 
MARZO 2.86 3.61 4.04 4.08 
ABRIL 2.74 3.60 3.93 3.92 
MAYO 2.54 3.60 3.96 3.96 
JUNIO 2.09 3.60 3.90 3.96 
PROMEDIO 2.70 3.59 4.02 4.04 

FUENTE: Correo Avlcola de 1994. Unión Nacional de Avicultores. 

Se puede contemplar en la gráfica, que el precio del huevo es mayor para el mercado público en 
comparación con el precio de huevo al productor. Se puede apreciar mejor lo anterior en la siguiente 
ilustración: 

CUADRO Nº 24. 

FUENTE: Datos tomados del cuadro anterior, 
tomando en cuenta los precios al productor y a 
mercados públicos (Kg.); Correo Avlcola de 1994. 

3 ... ANÁLISIS DEL CONSUMO PER-CÁPITA. 

Para considerar la detnanda. me enfocaré al consumo pcr~pita recomendado, de acuerdo con la 
cantidad de carne de pollo, que la población consume actualmente . Para ello mencionaré un estudio 
realizado por la Unión Nacional de A'\icultores, en abril de 1987, en el cual por medio de encuestas 
efectuadas sobre su consumo,. nos arroja que aproximadamente el CJOO/o de la población de las ci•rd™'ri con 
más de .50 mil habitantes consume pollo al menos una yez a la semana 

Por otro lado, tenemos que según informes del Instituto Nacional de Nutrición. en relación al 
consumo de proteinas de origen animal .. se calcula aue una familia compuesta por seis miembros debería 
consumir pollo dos días a la semana_ a razón de un kilogramo por familia. 

Por otro lado tenemos que el consumo pcr-cápita por afto ideal es de IS. l Kg; según cifras 
prapon:ionadas por el Instituto Nacional de Nulri<:ión. ya que pera 1988, el consumo pcr-cápita fue de 10.2 
Kg., (<:uadro nº 2S ), <:laramentc se observa que solo se <:Ubre el 67% de las nea:sidades de la pobla<:ión, lo 
que nos indic:a una demanda potencial. 

En el afto de 1990, se obsen-a que el consumo pcr~pita füe de 12.0 Kg., lo que nos indica que se 
c:ubre el 79% de las nec:esidades de la población. por tanto hay una demanda. 
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En el ano de 199-'. se aprecia que el consumo per-cápita es de 15.S Kg .• en comparación con el af\o 
anterior. nos da una baja en el consumo de -l.2!1o/o 

Consumo 
~o 
1989 1-. 
1991 
1992 
1993 
1994 

FUENTE: Unión Nacional de Avicuhores. 

CUADRO Nº 26. 

1• - -
14 ,,,,. 
1a 
1• . ....- 1--=P•-1 • • • a 
• .. .. 01 n os .. 

FUENTE: Unión Nacional de Avii..-ultocca. 

Para poder determinar la demanda de huevo, debemos tomar en cuenta varios factores. mismos que 
interrelacionados proporcionan un panorama más claro de la demanda potencial que e."istc en nuestro pais. 

En primer lugar se puede considerar el consumo per-cápita de acuerdo con la cantidad de huevo que 
la pd>lación consume actualmente. 

CUADRO N" 27. 
Consumo 'ta de huevo . 

-O C:OSNUMO PER.CAPIT A 
1989 13.7 
1990 13.8 
1991 13.9 
1992 14.0 
1993 14.1 
1994 16.7 

FUENTE: Unión Nacional de Aviculkwes. 

39 



··otAONÓSTICO DE LA ACTIVIDAD A viCOLA EN Mlb~.,co". ( HUEVO y POJ..LO DE ENGORDA). 19R9 - 1994. 

CUADRO N" 28. 

~= ~:::::::::::::::::~~-;.. 
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FUENTE.: Unión Nacional de Avicuhorcs. 

El consumo pcr-cápita del consumo del huevo ha ido en aumento a partir de 1989. El allo donde se 
incrementa el consumo del huevo es en el afto de 199.f. debido principalmente a que el país estaba viviendo 
una de las crisis más importantes de la historia. por lo cual la gente consumfa. lo que consideraba lo más 
nutritivo y más barato. 

3 4 1 LA AVICULTlJRA DE 199.f. 

El afto de 1994 .. es un afio especial para la economía nacional. ya que comienza una crisis que 
tardara en el pals, y por tanto repercutirá en muchas ramas de la ccononúa. 

En 199.f, comenzó una rebelión ( 1° de enero), en el estado de Chiapas y llegó a su apogeo en marzo 
con el asesinato del Lic. Luis Donaldo Colosio. el candidato presidencial del partido Revolucionario 
Institucional (PRJ). A pesar de esto, lo que dicen los avicultores mexicanos es que no ha ocurrido pánico 
debido a la anancra en que el gobierno mexicano ha tratado la crisis. 

El gobierno ha dicho tanto al empresario como a nivel mismo del gobierno. que las inversiones en 
México si están bastante seguras y no se deben sacar las im'Crsiones de México. 

En cuanto al asesinato del Lic. Colosio el gobierno hizo varias cosas inmediatamente para evitar el 
pánico. En primer lugar cerró la bolsa de valores un dla después del asesinato para prevenir un pánico 
cconónúco. Luego reunió a representantes de los sectores de la industria privada. agricultura y los sindicatos 
de tnlbajadores para afirmar que terúan fe en el programa económico del entonces Presidente Carlos Salinas 
de Gortari. 

El expresidente Salinas también anunció que México fue aceptado en la OECD; la Organización 
para la Cooperación del Desarrollo Económico. 

Se anunció que los Estados Unidos le hablan ofrecido a México una linea de cn!dito de 6 billones de 
dólares, para mantener la tasa de cambio. Todo esto se hizo para asegurarle a los mexicanos y al mundo que 
la cconomfa mexicana era estable; y tuvo el efecto deseado, dado que al dfa siguiente cuando abrió la bolsa 
de valores de nuevo. la bolsa sólo bajó un poco (1%) y el peso se mantuvo estable. 

Una semana después del asesinato. el PRI nombró al Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León como 
candidato para la pn:sidencia. El Licenciado anteriormente era el Ministro de Educación de México. y dejó 
ese puesto para coordinar la campana presidencial del Licenciado Colosio. Lo más importante es que el Lic. 
Zatillo tiene la misma filosofla económica que el presidente Salinas de Gonari, así como del Lic. Colosio. 

El ef'ccto de esto para Mé.'<ico y el mundo, es que México no va a cambiar la dirección en que va. 
hacia una econonúa más abierta. más dirigida por el sector privado y no por el gobierno. 
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En témúnos económicos, México comenzó el aílo (199") bastante mal aunque parece que será un 
afio dificil. expenos europeos pronostican que la economia mexicana cerrará un 3.5% este afio. 

Los avicultores mexicanos han dicho que en cuanto a las in\.'Crsiones. que seguirán invirtiendo 
lentamente lo necesario y que no cambiarán sus planes de inversión o expansión que ya hablan hecho. Sin 
..-rgo, ellos esperarán antes de hacer esas inversiones que requieren crédito. 

Estaban .,_rancio hasta después de las elecciones en agosto y que el Lic. Zedilla (gane como se 
espera) tenga tiempo para establecer su propia agenda. 

En el caso de la rebelión en C~. se dice que el gobierno está tomando pasos positivos. En vez 
de enfrentarse al problema militarmente y posiblemente comenzar una guerra de guerrilla tipo 
centroamericana. el gobierno está negociando con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

La rebelión subraya muchos de los problemas que México tiene, y asl le indica al gobierno los 
problemas a los cuales le tiene que hacer ftente. si es que qtúere el apoyo del pueblo mexicano. 

Se espera para 199,., principalmente un control de la inflación. y estabilidad del sector externo 
contra el cn:cinúento y reactivación del mercado interno. 

La avicultura mexicana del afto 199,., se presentó de la siguiente manera: - pri11elpales 
p..-.:tam (de pollo y llNevo), fueron: 

CUADRO N" 29. 

HUEVO 
POLLO 

TONELADAS 
1,461,1~ 

1.383.216 

VALOR (MILLONF-<C;¡). 
3,1186,6.59 
.S,447,53.S 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES 

JALISCO. 
PUEBLA. 
SONORA 
OUANAJUATO 
LA LAGUNA 
CHIHUAIRJA. 

FUENTE: UNA. 

EMPLEOS QUE GENERA LA AVICULTURA 
(IW.) 

DIRECTOS 
INDIRECTOS 

11.s.000 
.s7.s.ooo 

Como se podrá -rvar la actividad avicola es una fuente de empleos para la gente trabajadora. es por ello 
necesario no dejar al olvido esta actividad; y al contrario seguir aprovechando sus beneficios, tanto directoS 
como indirectas; a continuación se m.-ra un cuadro de la p.-cl6a pcr-<6plta de .,_ de pollo ea 
M~ldco. *- 19115 a 1994. 
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POBLACIÓN 
NACIONAL 

PRODUCCION 
(TON) 

CONSUMO 
ANUAL 
(Kg.) 

1985 75,'45 05.965 11.7 
1986 76.728 721,805 9.4 
1987 78.032 799.200 10.2 
19118 79.,395 807.525 10.2 
1989 ao.?O• sn.tuo 10.a 
1990 •1.414 945.350 12.0 
1991 112,.763 1,178,450 14.2 
1992 114,004 1.,345,653 16.0 
1993 85,.685 1.364.375 16.0 
1994 87.678 1.383.216 15.8 
FUENTE: UNluN NACIONAL DE AVICULTORES. 

CVADRON931 

1.-.- -, ...... 
..r , ...... -----.- l--Pra11.I -.--.--.-

• -- ., n es .. 
FUENTE: UNIÓN NACIONAL DE AVICULTORES. 

CUADRO N-:12 

,. 
'14 

~ 

u -,. 
1--=......1 • • 

4 
a 
• -- . , n N .. 

FUENTE: UNIÓN NACIONAL DE AVICULTORES. 
Como se puede obllClvar CD la gráfi<:a (núm. 31) la producción ha ido CD aumento, teniéndose en el 

aftoele 1994, un aWllCIUo ele la produQ:ión ele l,383,216 ton. 
En cuanao al "°""'°'"" per-dpita. este también se ha ido inc:rcmenlando, aunque en los aftos de 

1992 y 1993 se mantuvo constante (16.0 Kg. anual); y finalmente en 1994 se obhnlo una disminución de 
15.8 K8- (anuales). 

.J..1.2 fW'U-CTWA.f DEL CONSPlllQ l'E«-CÁP/TA 

La Unión Nacioaal ele Aviculton:s ha hecho sus propios diasnóstic::os en c::uaruo al consumo per
ápita ele pollo y huevo en Mc!xico para 1995-2000. 
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Debido a la pérdida del poder adquisitivo de la población. La UNA; elaboró un estudio sobre 
consumos per-cápita de pollo y huevo. para ver los efectos que tendrán estos en el futuro. coordinó el estudio 
de la UNA (la cual aponó la información estadlstica). su elaboración la realizó un clespK:ho de prestigio 
(Grupo de Economista y Asociados. GEA) para ser imparcial. los resultados del mismo se presentan a 
continuación: 

De acuerdo con la tarea económica. la demanda de un bien está determinada por varios factores. 
entn: los que destacan: 

Ingreso real o disponible de los consumidores. 
Precio del bien o servicio. 
Precio de los bienes que sean sustitutos y/o complementarios. 
Expectativas del consumidor. 
Otras variables del entorno económico (tasas de interés. tipo de cambio, etc.). 

En este caso. y en cualquier producto, la función de demanda puede presentarse con la siguiente 
ecuación de demanda. 

Cp = f(PIB pe. pr p. pr c ). 

Donde -cp" representa el consumo por habitante en el pais. -pm pe" el PIB per-cápita -pr p" el 
precio relativo o real y -pr c" el precio relativo de bienes sustitutos (por ejemplo. la carne de res en el caso 
del pollo). 

Para estimar los impactos de cambios en el PIB per-cápita y los precios relativos sobre la cantidad 
demandada se calcularon. por medio del método -rninimos cuadrados". los parámetros .. a ... -b" y -e" de la 
función de demanda como sigue: 

Cp = a + b* PIB pe + c• pr. 

En las regresiones se utilizaron los logaritmos naturales de las variables originales con objeto de 
obtener de manera directa. las elasticidades de ingresos y precios de las demandas. 

El periodo considerado en las estimaciones fue 1977-1994 y en las regresiones se utilizaron datos 
anuales de las tres variables (consumo per-cápita y precios). 

Los pronósticos per-cápita se realizaron para el periodo 1996-2000, con base en las ecuaciones 
estimadas sobre la demanda de pollo para el periodo 1977-1994. 

Los pronósticos de consumo per-cápita de pollo se realizaron con base en tres escenarios del 
crecimiento del PIB per-<:ápita y tres del precio relativo del pollo o del huevo para 1996-2000. Esto implica 
un total de 9 escenarios diferentes. 

Se consideran tres escenarios diferentes sobre la evolución de la econonúa durante 1995: 

• El escenario l. supone que se cumplen las proyecciones del gobierno sobre la evolución de la 
econonúa en 1995. 

• El escenario U. supone que el programa económico para 1995 tiene éxito. pero que los costos del 
ajuste son mayores a los esperados por el gobierno. 

• El escenario 111. supone que el programa económico no tiene éxito esperado y. por tanto. la 
evolución de las principales ''Briables económicas es menos favorable. 
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Para el periodo 1996-2000 también se consideró una diferente evolución del Pm per-cápita en cada 
uno de los escenarios. 

• El escenario IV. que se relaciona con el éxito del programa de ajuste económico durante 1995. la 
repercusión del crecimiento económico será mayor: 5.00/o del crecimiento del Pm al afto (3.4% del Pm per
cápita). 

E9C&NAIUO l. 
(ALTO) 

PIB 

CUADRO N" 33. 
Pla PEa..cAPITA: 199!1-~ 
(TASA -CRECIMIENTO). 

E8CENAIUOIL ESC'ENAJUOllL 
(MEDIO) (&UD). 

PIB 
(PER.CÁPIT A) 
·3.6 
3.4 

PIB 

-4.9 
4.0 

PIB 
(PER.CÁPITA) 
-6.3 
2.4 

PIB 

·!5 • .5 
3.0 

PIB 
(PER.CÁPIT A) 
-6.8 
1.4 

•En el escenario 11. donde los cambios del ajuste económico son mayores durante 1995. se supone 
una nx:uperación más lenta 4.0% del crecimiento del PIB al afto (2.4% del PIB per-cápita). 

•En el escenario 111. la evolución de la economía es menos fllvorable de lo esperado en 1995 y por 
lanto. también lo será durante el periodo 1996-2000; 3.00/odel crecimiento del Pm al afto (1.4% del PIB per
cápita). 

Respecto al comportamiento del precio relativo también se considerarán tres escenarios düerentes. 
En cada cscenario. los productores recuperan en 1995 un porcentaje detenninado del crecimiento en 

los costos de producción provocado directamente por la devaluación y/o por la inflación. Para determinar el 
impacto de la devaluación y/o considerar la inOación en la determinación del precio del pollo durante 1995, 
en cada escenario se presupone un 6S% de los insumos de producción son importados~ y 35% son 
nacionales. 

•En el escenario alto. se supone que los productores recuperaran. vía precios. 100°/o del incremento 
en los costos de produc:ción. 

•En el escenario medio, se supone que los productores recuperaran. vfa precios. 75% del 
incremento en los costos de producción. 

•En el escenario bajo. se supone que los productores recuperaran. vía precios. 500/o del incremento 
en los costos de prodw:ción. 

Con respecto al precio del pollo para 1996-2000. se supone tres trayectorias: 

•Escenario alto. disminuyen 2. 7%. en promedio por afto. 
•Escenario medio. disnúnuyen 2. 7o/a. en promedio por afto. 
•Escenario bajo. disminuyen 1.2% en promedio por afto. 
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CUADRON•U. 
1 CARACTEIÚSTICAS DIE LOS IESCIENARIOS PARA 1995. (TASAS DIE CRECIMIENTO). 

AL TOI/ MEDI02/ BAJ03/ 
1 ESCENARIO DEL PJB: 199' 
E!IC'l<NAIUO(OFICIAL). 

PIB PER-CÁPIT A -3.6 -3.6 
INFLACIÓN 42.0 42.0 
TIPO DE CAMBIO-• 6.0 6.0 
INCREM. PRECIOS• 62.7 47.l 
EllCENA.a.IO IL 
PIB PER..CÁPIT A -6.J -6.J 
INFLACIÓN 56.6 56,6 
TIPO DE CAMBIO-• 6.> 6.5 
INCREM. PRECIOS• 77.3 !5H.O 
EBCl!!NAIUO 111. 
PmPER..CÁPITA. -6.8 -6.8 
INFLACIÓN 61.9 61.9 
TIPO DE CAMBIO-•. 7.0 7.0 
INCREM. PRECIOS• 88.!5 66.4 
l/ INCREMENTO DE PRECIOS EQUIV ALEI'lolE AL JOO~ó DEL INCREMENTO EN LOS PRECIOS. 
21 lNCREMENTO DE PRECIOS EQUIVALENTE AL 7'% DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS. 
3/ INCREMENTO DE PRECIOS EQUJV AI..ENTE AL'º% DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS. 

-3.6 
42.0 
6.0 
31.4 

-6.J 
!56.6 
6.5 
38.6 

-6.8 
61.9 
7.0 
44.J 

• EL INCREMENTO EN LOS PRECIOS SE CALCULA SUPONIENIX> QUE 6'% DE LOS COSTOS AUMENTAN POR EL 
MOMENTO DE LA DEVALUACIÓN Y 3!5~0 POR EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS INTERNOS. 
•• ~L TIPO DE CJU..fBIO ESTÁ E.'XPRESADO EN NUEVOS PESOS POR DÓLAR. 

CUADRO Nº 3S. 
RIESULTADOS IESTADlsTICOS. CONSUMO PIER-CÁPITA DIEL POLLO. 

MUESTRA: 1997-1994. 
VARIABLE 
e 

LPIDPC 
LPRPPOB 

COEFICIENTE 
1.221116 

J.9,6293 
-0.796-432 

RESULTADOS DIE LA ESTIMACIÓN. 

STO.ERROR 
1.746755 

0.3580,0 
0.074047 

T. ESTADIST. 
0.699804 

,.463740 
-10.7!55H2 

CUADRO N• 36. 

PROBA. 
0.49<48 

0.0001 
0.0000 

R-sQlJQRED 0.921~.5 MEAN DEPENDENT VAR 2.386933 
ADJUSTD R-8QUARED 0.911038 S.D. DEPENDENT VAR 0.249810 
S.E. OF REORESESSION 0.074'09 AKAIKE 11'o"FO CRJTERION -'.0426'2 
SUMSQUAREDRESID 0.0113274 SHWATZCRJTERJON -4.8942'7 
LOOUKEUHOOD 22.84298 F-SATATJSTIC 88.0469 
DURBIN-WATSONSTAT 1.677338 PROB(F-STATISTIC 0.000000 
DONDE: C- CONSTANTE. LPIDPC- LOOAIUTMO DEL PID PERCAPITA. LPRPPOB"" LOGARITMO DEL PRECIO .. REAL .. DEL 
POLI..<>. 

PRONÓSTICO DEL CONSUMO PER-CÁPITA DE POLLO. 

De acuerdo QOn los tres es<:cnarios del crecimiento del PIB pcrcápita y los correspondientes al precio 
relativo del pollo. e.'listcn nueve combinaciones de diCerentes resultados. 
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""'º 1994 
199$ 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

199$ 
1996 

P.A 
17.2 
14.3 
1.5.2 
16.4 
17.9 
19.9 
22.1 

-16.9 
4.3 

P.M 
17.2 
1.5 . .5 
16.4 
17.8 
19.4 
21.6 
24.0 

·9.9 
$.7 

CUADRON°37 . 
P.e. P.A. PM 
17.2 17.2 17.2 
17.0 13.7 "·º 17.8 14.2 J.5 • .5 
19.0 1.5.0 16.4 
20 . .5 16.1 17 . .5 
22 . .5 17 . .5 19.0 
24.7 19.1 20.7 

TASA DF~ CRECIMIENTO. 
-1.2 -20.3 12.8 
.5.2 1.8 3.1 

P.A- PRECIO ALTO. PM - PRECIO MEDIO. PBoa PRECIO BAJO. 
• F..S DE l 99f>.2000. 

PB 
17.2 
16.7 
17.0 
17.7 
18.6 
19.9 
21.3 

·2.3 
3.6 

3.4.3 Pt.ANTf:AMfEN1V DE L.1 Hlf'ÓTEl'ilS PE INJ'ESTIGACfÓN. 

PA 
17.2 
13.2 
13 . .5 
14.1 
14.9 
16.0 
17.2 

-23.3 
o.o 

PM 
17.2 
14.6 
14.9 
1!5.!5 
16.3 
17.4 
18.6 

-1!5.l 
1.3 

PB. 
17.2 
16.4 
16.4 
16.8 
17.3 
18.2 
19.2 

-4.7 
1.9 

El Estado mexicano a través de su polltica económica promueve y fomenta el desarrollo de 
actividades económicas en el pals. elaborando planes y programas que de uno u otro modo gulan al proceso 
agroindustrial, pero en relación a la industria avtcola su polltica económica no es muy aceptable, ya que está 
actividad no presenla un conUOI, por tanto los problemas que ella tiene se pueden enumerar de la forma 
siguiente: Legislativos. tecnológicos. de organi7.3Ción y control de Ja producción. económicos. sistemas de 
comercialización, aspectos genéticos, abastecimiento de la producción, sistemas de créditos, baja 
productividad, sanidad industrial, otras. 

Lo anteriormente explicado. corrobora la ineficiente gestión estatal relacionada con la actividad 
avícola en México. 

Nuestra proposición al respecto, la describó del siguiente modo: 

l. Elaborar planes y programas por pane del Estado y la rama avlcola destinados a resolver por etapas los 
innumerables problemas que ella pasa. 

2. Los aspectos más imponantcs a resolver: Preparar un sistema de regulación en términos legislativos para 
la pcquefta y mediana industria dando las pautas para que se enfrenten a los monopolios ya existentes, en 
esta actividad. 

3. Que el sistema financiero mexicano promueva el desarrollo de la mediana y pcquefla industria en 
México. 

4. En general, que el Estado demuestre interés por la actividad avlcola no monopólica y la lleve a un rango 
de imponancia. 

Aspectos de esencia. 

México necesita de métodos que profundicen en la producción avícola, para ayudar al propio 
avicultor para conseguir una base económica y maximos beneficios. 

En una asamblea anual de la Confederación Ganadera (LVII), se llegó a la conclusión de que la 
actividad pecuaria en especial la avícola sigue siendo el constante contrabando de animales, como de 
contrabando técnico, y de productos avlcolas; perdiendosc la posibilidad de una integración vertical y 
hori7.0ntal de la indUSUia. 

Es por ello que se n:quiere de una intervención por panc del Gobierno, para regular los 
acontecimientos; con leyes que den a la 3'.icultura posibilidades de crecer tanto en el cono plazo, como en el 
largo. Es decir que el Estado demuestre interés en la industria adcola que no sea monopolica; y con esto el 
Gobierno ayudará mucho a la 3'.icultura. llevandola a un verdadero nivel de importancia nacional, que a lo 
laJp> del tiempo pueda lograr que la avicultura mexicana sea atractiva para invertir en ella y pueda competir 
con - paises (sobre todo ahora que se estan uniendo muchos paises. para ser más fuertes). 
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3 . ./.-1 EL TLC EN l..A CAftNE DE POLLO Y HUEVO. 

Un ttatado de Libre Comercio, es un acuerdo para eliminar barreras comerciales entre dos ó más 
paises. 

En México se ha pensando en crear una zona de libre comercio, ya que se espera aumentaran las 
exportaciones e inversiones, que pennitan incrementar asi los salarios y empleos para todos los mexicanos. 

Debido a la crisis mundial por la que atraviesa el país actualmente. se ha concebido firmar un 
Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. 

Se penoó en Estados Unidos por que es nuestro mayor mercado. sin embargo. muchos productos 
mexicanos enfrentan grandes obstáculos para ingresar a ese pais. 

Canadá es un socio comercial imponante de México, además tiene un Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos. 

E.U., ha sido el mayor mercado para los productos mexicanos, el comercio de este pals ha ocupado 
un -1 pn:ponderante desde finales del siglo pasado. 

Ya desde atlos anteriores un gran porcentaje de nuestras exportaciones se destinaban al mercado 
estadounidense y el provela poco más de la mitad de nuestras compras externas. 

Gracias a la apcnura comercial. las exponaciones comerciales de México incluyendo maquila, 
ascendieron a 41,122 millones de dólares en 1990. De ese total, el 73% se dirigió a E.U., lo que hace de 
México su tercer socio económico después de Canadá y Japón. 

Por otra parte Canadá, es un socio importante de México; ya que constituye un mercado de gran 
potencial para México tanto en materia coDJCrcial, como de inversiones. 

México es el principal proveedor de Canadá entre los paises en desarrollo y el noveno a nivel 
mundial. Las exportaciones de México a Canadá. han ido en aumento en el periodo de 1986 a 1990, lo que 
representó una tasa de crecimiento promedio anual de 10.4%. Se piensa que el TLC entre México. Canadá y 
E.U .• creará la 7A>na de libre comercio más grande del mundo, superando a la comunidad europea y la 
cuenca del pacifico. 

Es importante crear una zona de libre comercio, ya que la competencia internacional se agudiz.a y 
actualmente los paises se agrupan para sumar esfuerzos. y los que no lo hagan se atrasarán. 

Conyunturalmente los paises se agrupan para sumar esfuer7A>S, como un ejemplo podemos citar a la 
Comunidad Europea. cuenta con 323 millones de habitantes. y 4.3 millones de dólares de Producto Interno 
Bruto. 

Otro ejemplo seria la Cuenca del Pacifico; estos paises. encabezados por Japón han utilizado 
exitosamente los llamados -Proceso de producción compartida- que significa decir que un producto cambia 
panes fabricadas en Corea, Taiwan. Hong Kong o Singapur. 

Mientras tanto la ALADI (América Latina), el Pacto Andino y el Merco Sur son intentos para 
sumar esfuel7.os en América del Sur. 
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Se piensa poner en vigor el TLC a partir de enero de 199 ... de lo más cles1acable se reporta: 
• En el segmento agropecuario se consigna. tanto el jugo de naranja y el azúcar para liberizarse hasta 

dentro de 15 afto5 para E.U. (2009). Igual lapso recibirá ~co en los~ de matz. frijol y lácteos. 
En cuanto a las reglas de origen el TLC eliminará todas las tasas arancelarias sabre los bienes que sean 
originarios de México. Canadá y E.U. Para el efecto, se estipulan ordenamientos para asegurar que las 
ventajas generadas. se otorguen sólo a bienes produeldos en la región. 

Por otra pane oe eliminarán los aranceles a: 
• Bienes producidos en su totalidad en la región. 

Bienes que se clasifican en una fracción arancelaria distinta a la de sus insumos extrarregionalcs (criterio 
aplic:able a más de la mitad de las fracciones arancelarias). 
Bienes que cumplan eon un requisito de contenido regional. 

En cuanto a la operación aduanera: 
• Se establecerá un certificado de origen común. 

Se eliminarúl en julio de 1999, los derechos de trámite aduanero. 
Habrá dictámenes anticipados sobre el cwnplimiento de las reglas de origen. lo que dará certidumbre y 
seguridad jurídica al exportador e importador. 

En cuanto a la agricultura.- El programa de liberalización comercial reconocen las asimetrías entre 
los tres paf9CS y ""brindan plazos adecuados a las características de las distintas ramas del sector. 

E. U. desgravará de inmediato productos que representan el 61 y 88% respcetivamente. de las 
exportaciones mexicanas a esos mercados. 

En cuanto a nuestro país. éste sólo desgravará de inmediato fracciones que comprende el 36 y 4% 
de las importaciones provenientes de E.U. y Canadá rcspcetivamente. 

El 60% de las importaciones provenientes de E.U. serán desgrabadas en 10 y 15 aftos. El maíz. el 
frijol. la leche en polvo y algunos productos forestales estarán sujetos al plazo más largo de desgrabaei6n. 
(15 aftos). 

Apoyos inte..- y subsidios: 
Se reconocen explleitamente el derecho del gobierno mexicano para el campo. a través del 

desarrollo de la i~ ast como con programas sanitarios fitosanitarios. de asistencia técnica y de 
investigación dirigida. entre -os. 

México podrá introducir un sistema de pagos directos que sustituya a la protección comercial. 
Se establecerán disciplinas estrictas para la aplicación de --os a la producción. 

Medidas sanitarios y fitosanitarias: 
Las modidlls sanitarias y fitosanitarias se basarán en criterios eientifieos. 
Se reconocerán zonas libres o de escasa prevalencia de plagas y enfermedades. 
Se creará un comité para realizar consultas técnicas. 

En resumen. la negociación del TLC se hizo eon la participación de los sectores obrero. campesino, 
empresarial y profesional. 

El propósito fimdamcntal es generar empleos produetivos y bien remunerados. El crecimiento 
generado por el Tratado será limpio y particularmente csaupuloso en el cuidado del medio ambiente· . 

·Fuente: Economía Informa (Folleto). Autor: Vietor M. Bernal.Ed. Facultad de Eeonomia.y el ABC del 
TLC, SECOFI (fOlleto) 
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Por oua pane. en base a la negociación en el sector avícola se llegó a un acuerdo en base a cuotas. 
la negociación fue de hecho bilateral. ya que Canadá se retiró de las conversaciones por considerar que su 
sector avlcola era "muy sensible". 

Como antecedente se tiene: 
Eliminación de aranceles según avances del GA'IT. 

En el sistema de aranceles se dieron varias modificaciones planteadas; optando por el sistema de 
arancel equh-alente o tarifilción universal. lo cual implica que todos los productos con permiso previo. cuotas 
o taritlls variables o similares sean cambiadas por un arancel. 

En cuanto al calculo de la tarifación se tomarán los siguientes puntos: 
Periodo base 1986-1988. 
Tarifación = (precio doméstico - precio internacional)/(precio internacionat)• 100. 
Cuando el equivalente arancelario resulte ser negativo o menor al arancel consolidado del GATT (50"/o). 
puede optarse por este último como nivel inicial para la desgra'\-aeión. 

2. En '\inud de que el periodo GA'IT (1986-1988). no era ra,•orable por la politiea monetaria y las 
condiciones macroeeonómieas del paJs en ese tiempo y debido a que México está entrando en un proceso 
de globalización en donde está expuesto a la competencia. se optó por cambiar el periodo base a ( 1989-
1991 ) .. que sirviera CODIO antecedente para realizar las negociaciones. 

3. Negociaciones México- Canadá. 
Como son complementarios en el Sector Pecuario .. quedó fuera la negociación de producción de 

leche y avicultura entre estos dos paises. 

4. La negociación México- E.U. 
De acuerdo a los antecedentes de comercio con México. se tomó el periodo 1989-1991 para fijar 

arancel equivalente y monto de la cuota de importaciones. 

Se necesitaba negociar tiempo y nivel adecuado de protección arancelaria mientras se dan las 
condiciones para invertir en lo que es necesario .. asi como en comercialización.. ya que es una barrera no 
arancelaria de acceso al mercado de E.U. 

En pláticas con el equipo negociador se llegó a la conclusión de flexibilizar nuestra postura hasta 
- lllCa posible. (el tamafto de la cuota) sin tener mayor impacto en los precios. 

S. De los productos avícolas, los cuales contemplan 29 fracciones arancelarias 10 requiren permisos previos 
y fueron los que entraron al ejercicio de tarifación. algunas fracciones fueron ~-

Por otra parte. el proceso de negociación consiste en: 
Antea:dentes de comercio. 
Se planteó como postura en relación a carnes comestibles. que en la partida 16 (preparación de carne de 
pollo - pavo). las presentaciones que no requieran permiso quedarán englobadas en la partida (02.07 
carnes comestibles) y flexibilizar el tamafio de la cuota con objeto de obtener un nivel de arancel de 
protección standard para pollo. pavo. pastas y preparación de carnes y evitar asl el contrabando lécnieo. 
Es importante destacar que la cuota es un arancel cero (en caso de exceder a la misma. será un arancel 
equivalente). 

• Negociación definitiva. se anexa posición de negociación y gráficas de desgravación de insumos y 
productos avlcolas. 
Análisis comparativo de la negociación contra antecedentes comerciales ... 

"Fuente: Correo A'\icola.. de enero de 1994. Por el Lie Ma. Antonieta Yailez; Gerente de Estudios 
Ecoaómic:os, UNA. 
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En cuanto al promedio de antecedentes comerciales (1989-1991). se tuvo que en CWlnto a hu~·o 
fértil unos 144.015 cajas vs. una cuota de 309.525 cajas. lo cual equivale al O.So/o de la producción nacional. 
Además se tiene desgravación GATT y arancel consolidado de SO"/o vs. IOo/o actual. 

El prolDCdio de antecedentes comerciales en cuanto al pollo es el siguiente de 1989-1991. es de: 
50,485 toneladas vs. cuota global de pollo (entero. piezas correspondienles a 38.000 lons). es importante 
aclarar que la cuota es menor a los antecedentes de comercio e incluso a lo que se autorizó en la franja 
fronteriza en 1991. debido a que estas ftacciones no tenlan una fracción espcdfica en cuanto a preparaciones 
ele CIU'llCS. 

La cuota de pollo representa 3% de la producción nacional y el arancel equivalente es de 26<)CYo,. 
contta el arancel actual ele 1 O"/o. 

En cuanto a ta desgravación de insumos avícolas. se tiene que a panir del primer ano de 
negociación del TLC. se desgravará inmediatamente el sorgo. cuyo arancel será de O"/o. La desgravación 
para el maiz será tipo GATT y se tendrá acceso a la cuota de malz sin arancel. lo cual asciende a 2,SCKI ton .• 
y el arancel inicial en el afio cero será ele 21 So/o. 

Por otra parte. la desgravación de la pasta de soya será lineal a diez aftos. partiendo de un arancel 
ele 13.So/-. en el afta. También en el afio habrá acceso a maquinaria y equipo con arancel cero, con lo cual se 
puede modcmizar nuestra planta productiva. 

En cuanto a la desgravación de E.U .. éste pais desgravará todas las frdccioncs de aves vivas. carnes 
y h...,,,-o inmediatamente lo que incluye aranceles a la exportación de México hasta de 14.Ko/o. 

En cuanto a la exportación ele aranceles fijados a la exportación de México hacia E:U .• en 
porcentaje fueron: pollo 4.3o/o. pavo 14.8o/o. trozos frescos 4.So/o, trozos y despojos congelados 13. 7%, yema 
seca 9.6o/o,. yema congelada 3.8o/o,. hua•o en poh•o 4.2o/o,. huevo fresco e incluso fénil 3.K% . 

.J.-#.!l APOYOS A l,A ACTIVlpAp AGROPECUARIA. 

El 24 de Febrero ele 1993. el presidente de la república anunció apoyos a la producción agropecuaria 
para hacer frente a los retos del TLC: 

l. Se iocrcmcntaron los financiamientos en un 30"/o. por medio de: El Programa de Solidaridad. Nafinsa. 
Bannua1.. Fil-a. Firco y Bancomcxt. 

2. Se cn:aron fondos de capitalización e im•ersión del sector rural. 
3. La tarifa 09 ele cncrgia eléctrica se incrementa a O.S% mensual. 
4. Apoyo a productos básicos y soportes din:ctos ele garantla. concertación y apoyos directos a los 

productores. 
S. Li"bcralización de los principales insumos agropecuario (fertilizantes. maquinaria agricola y 

mcdicamcntos.. para ser más eficientes en el cono plazo. 
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CUADRO Nº 38. 
FracclcMn llberadu rel-lonadu coa el -r avkela <Diario Oflclal de la Fetleraclóa 24 de marzo de 
1993). 
Nº de Fracción. DeM:rlpclón. 

84.36. I0.01 
84.36.21.01 
84.36.21.02. 
84.36.21.02 
84.36.29.01 
84.36.91.01 
avicultura. 
84.36.80.04 
84.36.80.04 
84.38.50.04 
84.38.50.01 
84.38.50.99 

Maquinaria y aparatos para preparar alimentos para animales. 
Incubadoras y criadoras. excepto Jo comprendido en la f"racción 

Incubadoras y nacedoras con capacidad superior a 3,000 huevos. 
Bebederos, comederos o nidos (ponedoras) para a•·icuJtura. 
Maquinaria para selección y la•-ado de huevo y aparatos para Ja 

Trituradoras o mezcladoras de atx>no. 
Silos con dispositivos mecánicos de d<oscarga. 
Máquinas o aparatos para abrir animales. 
Máquinas y aparatos para sacrificar. desplumar y eviscerar a\o-cs. 
Los demás aparatos para preparar carne. 

CUADRO Nº 39. 
FracclcMn no 1-luldu en el Decreto de ,,_...avaclón. 
Nº de Fracción DeM:rlpclón Arancel. 

84.33.60. 99 Las demás máquinas para limpieza o clasificación de huevos. frutos u otros productos 
agrícolas . l QCVo 

84.36.80.99 Las demás máquinas para la avicultura. incubadorns y criadoras nvicoJas {picadora. mcz
dora homog(..-ni2'.adora de dispositivo de descarga.. equipa paro el tratamiento de aguas 
residuales (..-rt rastros. jaulas parideras y de gestación. maquinarias para la selección y 
para lavado de huevo). 1 0% 

84.36.99.99 Las demás partes para máquinas y aparatos para la agriculhll"a, horticultura, avicuJturu 
y silvicultura. 100/o 

84.38.50.0S Aparatos para ablandar cerne 10% 
84.41.40.02 Máquinas para moldear o fübricar charolas de huevo. 2lWo 

FUENTE: U.N.A./G.E.E./G.C.G/ DIARIO OFICIAL, 24 de Marzo de 1993. (Tomado de la revista Correo 
Avícola.encrode 1994). 

Siguiendo con los apoyos a la avicultura, el anuncio de la entrada en vigor del seguro avicola contra 
daftos a avicultores. pcnnite certidumbre entre los productores, a los que por primera "cz se les ha brindado 
un seguro de daftos con amplia cobertura. Por otra panc. el Consejo Nacional Agropecuario comunicó que. 
para que la actividad agropecuaria recupere rentabilidad y sea competitiva urge retomar la polftica de apoyos 
como éste y subsidios transparentes. La dependencia de Ja industria avícola del exterior es indudable. de 
enero a marzo, la Unión de Asociaciones de Avicultores de Jalisco imponó un millón de toneladas de sorgo. 
La opinión de ASERCA en tomo a los subsidios es que .. las medidas de apoyo interno en subsidio son 
imponantes para Jos sectores agropecuarios, pero pueden distorsionar el comercio y la producción. 

El 2 de Mayo de 1993, el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Pro!". Carlos Hank 
González, anunció que oo se retirarán subsidios a productores del .,,.__ sino al contrario. se esrudian 
acciones para ofrecer majores mecanismos de protea:ión, apoyando a los productores para que utilicen toda 
su c:apacidad y sobre todo para la a.icultura. ya que es la más a•-anzada del sector agropecuario. 

El 21 de Mayo, el Prol"csor Carlos Hank Gonzálcz. entregó el decreto con el que las autoridades 
sanitarias declaran a Sonora y Sinaloa libres de Salmonelosis aviar. Libres de estos problemas y de la 
eruermedad de Ncwcastle, es como será posible abrir nuevos mercados internacionales para eventuales 
exponacioncs de huevo y pollo. 
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La Ley Federal de Sanidad Animal (expedida por el Ejccuth•o Federal. se envió al congreso el 7 de 
abril de 1993, para su estudio y aprobación). 

El objetivo de esta Ley es fijar pasos para el control y erradicación de cnf"crmcdadcs y plagas de los 
animales, con la finalidad de fortalecer la actividad ganadera. 

Son atribuciones de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en lo que respecta a sanidad 
animal los siguientes puntos: 

Eliminar la gufa sanitaria y en su lugar expedir ceni.ficados zoosanitarios. 
En este tipo de instrumentación pueden participar, con aprobación de la propia Sccn:taria. Organismos 
de Productores. 
Existe una interrelación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la vigilancia .. ya que propone .. 
que no se interne en el pafs ningún producto que no cuente con el certificado zoosanitario. 

En este sentido. existen sanciones muy importantes que de alguna manera se utilizarán para hacer 
valer esta Ley que son: 

Multas hasta por el equivalente a 20 mil dfas de salario mfnimo, clausuras temporales o dcfiniti\,•as 
y suspensión. pudiéndose llegar a cotwcrtir en delito inflingir las disposiciones de esta Ley en la que se 
implementaran sanciones de cuatro a diez anos de prisión 

Por otra panc. esta en estudio el reglamento de la Ley para hacerla operativa y será muy imponantc 
la participación de los productores en la definición de algunos aspectos de la mistna y de las normas. 

Es imponante hacer mención de que habiéndose dado por terminadas, en tnarzo del presente afto. 
las fases de erradicación que se iniciaron en 1991 para la pulorosis y en 1992 para la tifoidea aviar. la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Diario Oficial del 19 de inayo de 1992, dio a conocer 
el acuerdo que declara libres de las enf"crmcdades denominadas polorosis y tifoidea aviar. los territorios de 
los Estados de Sonora y Sinaloa. 

El Tratado Trilateral de Libre Comercio no da en realidad un gran tnargcn de maniobra. ni permite 
hacer proyectos a muy largo plazo si no se considera el aspecto sanitario. La erradicación de la pulorosis, 
tifoidea aviar y la cnf"ermcdad de Ncwcastle debe ser prioritaria para los a•icultorcs de México. 

Existe verdaderamente muy poco para lograr este objetivo y una vez iniciado el TLC empezará una 
carrera vcrdadcnunente contra reloj. Se piensa que hay una gran oportunidad en el mercado noncamcricano 
para •'arios productos avícolas mexicanos. en especial las pechugas y prácticamente existe ya un acuerdo 
táaico en el sentido de que haya un faltantc en la producción noncamcricana. es decir, las pechugas puede 
ser cubienas en pane con producción mexicana. mientras que el mercado noncamericano puede colocar en 
México sus excedentes de pierna y muslo que actualmente le ahogan por falta de demanda entre sus 
consumidores nacionales. 

Existe la tendencia a nurumazar el impacto, que tiene el mercado mexicano en el gigantesco 
mercado noncamcricano. tanto a nivel de producción como de consumo, sin embargo. no debe de soslayarse 
el hecho de que tanto en los últimos aftos. cuando empezaron las exportaciones cuantiosas de pierna y muslo 
a México, nucst:TO mercado ya actuo como válvula de escape para las presiones internas a las que están 
sujetos los productores norteamericanos, de tal suene que si México logra '"CDCCr el problctna de la polorosis 
y la tifoidea a.'iar, existen grandes posibilidades de tener una industria de pollo de engorda revitalizada. 
altamente eficiente y productiva a las puertas misinas del mercado más grande del mundo. aceptando un 
compromiso de intercambio de peda<lcrfa con los productores noncamericanos. 

Urge pues, considerar la prioridad nacional las campaftas de salmonclosis y Newcastle" . 

• Fente: UNA. Diario Ofü:ial. 19 de mayo de 1993. Archivo Editorial Agrotccnia. Correo Avícola. enero 
1994. 
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PROGRAMA NACIONAL DE SOLWARIDAD. 

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). es el instrumento que el Gobierno de la 
República ha crea&> para emprender una lucha frontal contra la pobreza extrema mediante la suma de 
esfuerzos coordinados de los tres niveles de gobierno y los concertados con los grupos sociales. Se 
conformará con acciones de ejecución inmediatas que gradualmente permitan consolidar la capacidad 
productiva de grupos que no la tienen,. para impulsar su incorporación plena y en mejores condiciones a los 
beneficios del progreso. 

La ¡x>brcza casi siempre se rctroalimenta. por ello se requiere de un impulso decidido de cambio. 
que abra oponunidadcs y aliente los esfuerzos que van a realizar quienes menos tiene. Este impulso debe 
venir del Estado y de la sociedad. Para el primero. ello constituye una obligación; para la segunda, una 
deuda compartida que apela a nucsuo más alto cspiritu de solidaridad y sentido de justicia. Se reconoce la 
imponancia de acabar en un periodo de gobierno con el desequilibrio social que aún nos resta liquidar. 

Pero, si se darán pasos finncs para incidir en las causas reales de la pobreza. 

El universo al que se orienta el PRONASOL está conformado por los pueblos indlgcnas, los 
campesino de escasos n:cursos y por los grupos populares urbanos que más resienten los problemas de las 
grandes aglomeraciones. y se encuentran marginados de los beneficios de éstas. Las áreas que recibirán 
particular atención son: alimentación. regularización en la tenencia de la tierra y '\ivienda. procuración de 
justicia. apertura y mejoramiento de .,_cios educativos, salud. electrificación de comunidades. agua 
potable, infraestructura agropecuaria. y preservación de recursos naturales. todo ello a través de proyectos de 
inversión recuperables tanto en el campo como en la ciudad. 

En materia de alimentación se impulsará la eficiencia en la producción de alimentos y el abasto de 
productos básicos a precios accesibles. 

Se pondrá en práctica un amplio programa para rcgulari:zar la tenencia de la tierra en las colonias 
populares. Al mismo tiempo. se integrarán reservas tertitorialcs que permitan orientar el desarrollo urbano y 
satisfacer los requerimientos futuros. 

En el aspecto habitacional. los esfuerzos tendrán que evitar que los programas de vivienda como los 
mecanismos crediticios establecidos hasta ahora.. dtjen al margen a aquellos sectores de la población cuyo 
ingreso les permite el acceso a la vivienda. 

Para atender a estos grupos se requiere un enfoque que .. paniendo de criterios amplios,. reconozcan 
las posibilidades económicas reales de cada familia. Con esta visión se impulsarán los programas de 
vivienda rural y popular; y se otorgarán créditos flexibles y oportunos. que propicien la participación social 
bajo esquemas de autoconsuucción. 

En materia de procuración de justicia,. las acciones a realizar panen del reconocimiento de las 
disparidades y ventajas que enfrentan cienos grupos para acudir al sistema de impanición de justicia. en 
panicular los indlgenas. Se apoyará a las comunidades en la preservación del derecho tradicional propio y de 
sus prácticas. En esta petspCctiva. la Comisión de Justicia para los pueblos indlgcnas abrirá un espacio de 
reflexión colectiva y de acción conesponsable dirigido a C'itar la discriminación. la inseguridad e 
indefensión de los pueblos indlgenas. 

Rcspcc:to a la seguridad pública. se harán los esfuerzos ncecsarios para asegurar su "igcncia. 
alentando esquemas organizadas de vigilancia popular. 

En el ámbito de la educación. se buscará ampliar la cobertura y elevar la calidad del contenido 
corno propósitos fundamentales, a fin de superar las sensibles deficiencias del sistema educativo en las 7.0nas 
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rurales y urbanas populares. Se impulsarán programas de becas y apoyos para ampliar la equidad y las 
oponunidadcs. 

En las zonas indlgcnas. la orientación y el contenido de la educación deberán fortalecer sus valores 
culturales. respetándolos. alentando la prescn.'3ción de sus costumbres y tradiciones. y atendiendo sus 
demandas de educación bilingüe y bicultural. 

La provisión de servicios de agua potable y encrgfa eléctrica un paso fundamental para elevar la 
calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales aisladas y las colonias populares. Ambos 
contribuyen también a impulsar los proyectos productivos en estos medios. 

Se dará cspcciaJ prioridad a reducir la dispersión de la demanda de servicios en relación a las 
fuentes de abastecimiento. promoviendo el desarrollo de tccnologfas alternath•as que abran opciones para un 
U90 amplio y a la vez eficiente del agua. 

Para el apoyo a la eficiencia agropecuaria se fomentará prioritariamente programas de incremento 
de la producción mediante estimulos y apoyos concenados. Para ello. se utilizarán ampliamente los 
mecanismos de concertación y de participación social en la definición de propuestas; se impulsará el rescate 
de la obra que está deteriorada o que no fue concluida; se promoverá la construcción de pequcftas obras de 
irrigación. de comunicaciones y reforestación. especialmente en las regiones semidcsertieas del pals; y se 
alentará el U90 de mano de obra loeal para multiplicar los beneficios sociales en las propias comunidades. 

Mediante proyectos de inversión recuperable. se buscará aprovechar las habilidades y los recursos 
exisaentes para el establecimiento de pequcftas industrias. tanto en el medio rural como en el urbano. Al 
mismo tiempo. se establecerán programas de capacitación y entrenamiento para establecer las capacidades 
de uabajo productivo. 

El cuidar la salud en la población de escasos recunos será una de las tareas inmediatas y una 
preocupación permanente. Se rehabilitarán los centros de salud existentes y se construirán otros. procurando 
8llCgUrar el suministro permanente del cuadro básico de medicinas. La participación de la comunidad en la 
administración de los servicios de salud pro.._-erá una mayor eficiencia en la atención y una mejor 
intesración de los IOl!dic:os a la comunidad. 

El diálogo y la concertación serán los pilares fundamentales para la definición de acciones y de las 
fonnas de su cjecuc:ión. de manera que la población pueda decidir y participar en las tareas dirigidas a su 
propio beneficio. 

Se buscará el ágil y eficiente aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros. 
mediante la acción coordinada de las tres instancias de gobierno. Se procurará prioritariamente la 
coordinación con los municipios. por ser ésta la instancia de gobierno más cercana a las necesidades de las 
comunid811es y la dira:tamente responsable de la puesta en práctica de las acciones. La introducción y la 
concertación serán vertientes fundamentales para conjugar los esfuerzos de la sociedad en el combate a la 
pobrc7.a. 

Para el eficaz cumplimiento de los propósitos del Plan. el Gobierno Federal reorientará el gasto 
destinado al desarrollo regional para que tenga un fuerte sentido social. 

Con esl05 reeu.-. m6s los que ObOS -=torea y los gobiernos estatales y municipales destinen para 
el mismo propósito. se podrán dar pasos firmes contra la pobreza. A esto habrán de sumarse las aportaciones 
de los propios beneficiarios. 
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Se emprenderá sólo lo que pueda ser terminado y que sea demanda de las comunidades. Cada 
acción deberá ser asumida como propia. procurando que sean los beneficiarios quienes definan el rumbo del 
desarrollo de sus comunidades· . 

.1.!!I DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
DE 

INVESTIGACIÓN. 

Mediante el presente trabajo de im"CStigación. se demuestra que la hipótesis de investigación no se 
cumple, ya que el Estado mexicano promllC\"C y fomenta el desarrollo de acti'idadcs económicas en el pals. 
mediante su polltica económica. Además el Estado elabora planes y programas que de alguna manera guían 
al proceso agroindustrial. donde se encuentra nuestra acth:idad avícola; y p:>r tanto si existe atención por 
parte del Estado, tal es el caso de la pn:ocupación que se tiene para concretizar el Tratado de Libre Comercio 
en está rama. 

En cuanto a la actividad avícola en su organización, está conformada mediante la Ley de 
Asociaciones Ganaderas y su Reglamento en forma piramidal; es decir: Asociaciones Locales de Avicultores. 
Asociacióncs Especializadas, Unión Nacional de Avicullorcs y Confederación Nacional Ganadera. 

También en la hipótesis de investigación expreso que hay problemas de tipo: Legislativos. 
tecnológicos. sistemas de comercialización; aspectos genéticos. abastecimiento de producción. sistemas de 
cnld.itos. b:tja productivida. sanidad animal e industrial, otros. 

En la avicultura ha)• que poner fin a varios problemas muy imponantcs como es el Legislativo. ya 
que se necesitan leyes que protcgan un poco a la mcultura y al mismo tiempo le permita crecer tanto 
productivamente como tecnológicamente. 

Se requiere de una autonomla en la tccnologfa, ya que nuestro pals importa maquinaria de palscs 
europeos y de USA. para seguir con la avicultura; además de material genético en este campo. 

El ~miento de la producción cuenta con un esquema tradicional, como es el siguiente: Del 
productor se vende el producto al mayorista y este a su vez al detallista ó al medio mayorista. para 
finalmente ser entregado al consumidor. Pero para que llegue el producto en buenas condiciones y con 
menor precio. se necesita modificar todo lo anterior. 

En cuanto a la sanidad animal e indust.rial. necesita el avicultor organizarse. mediante sus 
administradores para crear calendarios de '-acunación. asl como de crear un intcrcs a sus empleados, para 
conocer más sobre la vacunación y en determindado momento realizarlo ellos mismos con las medidas 
necesarias y lograr reducir gastas en personal dedi~ a la vacunación; y por tanto esto evitara que las 
campaftaS sanitarias afecten las granjas; pues en la mayoria de los casos las personas que van de granja en 
graqja vacunando a los pollos son los causantes de contagios. porque son transportadores de virus. 

Es indispensable en cuanto a la sanidad industrial. también tener limpio el centro de labor. 
Teniendo por separado los mataderos de las i~. etc. Para lograr un mejor ambiente. crear un 
control, evitando enfermedades. y proporcionando bienestar a las aves. 

• Fcuntc: Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. pg. 126,127,128y 129. 
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CAPfTVLO IV. 
BALANCE V PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA 

AvfCOLA EN MÉXICO (1-..19!14). 

4.J BALANCE DE LA POLfTJCA ECONÓMICA 
RELACIONÁNDOLO CON LA INDUSTRIA 
AViCOLA EN MÉXICO. 

Se tomarán solo los puntos más importantes relacionados con la acti»idad a•·icola como es: la 
alimentación. la tecnologia. la industria, etc. 

En cuanto al desarrollo industriaJ y comercio exterior se tiene: 

Para lograr una integración iCTOCiente del aparato productivo nacionaJ y para vincularse 
eficientemente con el extcrior9 es indispensable '\incular con claridad Ja reordenación económica y el cambio 
estructural en el ámbito de la industria y el comercio c>.'terior. 

Los propósitos son: 
Atender las necesidades básicas de la población mediante la producción de bienes de consumo popular y 
ampliar la capacidad de la indus&ria para oCnoccr empleo productivo y pennanente. 
Constituirse en el motor de un crecimiento eoonómico autosostcnido. capaz de generar empleos. d.h·isas y 
l'CCUJ"S05 internos suficientes para establec:cr condiciones de estabilidad en estos t.n:s mercados. 

• Coadyuvar a la descentralización territorial de las ac:t.ividades produclh'35 y el bienestar social. 
Propiciar la coll90lidac:ión de un empresariado nacional sólido, capaz de ejercer con eficiencia el papel 
inn°'·ador y crealh·o que requiere el proceso de modernización del país. 

Los lineamientos de la c:stralegia a>nsisten en desarrollar un amplio mercado interno que impulse a 
un sector industrial integrado hacia adentro y competith·o hacia afuera. 

AdemAs. desarrollar la oCena de bienes búicos y f'ortal"""r selc:cti•'3111Cnte la industria de bienes de 
capital p¡m1 incremenlar el grado de integración de la produc:ción nacional; vincular la oCena industrial con 
el exterior. impulsando las ramas a>n capacidad de generación _... de dftisas; crear una base tecnológica 
propia, nocesaria para la independencia ciconómica nacional, y rmalmcnte una industria paraestalal eCtcienle 
y compelitn"ll ya que es un importante elemento de apoyo el desarrollo de las cuatro orientaciones 
mencionadas. 

Los lineamientos de la política industrial y de comercio c.~erior. Se propone en el "°"º plaz.o 
def'ender la planta producih-a. mantener el empleo y simulláneameme a.-anzar en el cambio estrnctural para 
su integración a nh-el nacional y su •inculaclón eficiente con el exterior. 

La polilic;a de Comento a la induslrial, Incluye tanto ~os de ocena como demanda. se orienta la 
demanda públlc:a prioritariamente a la producción nacional y se otorga eslimulos a la producción y al 
desanollo toc:oológigo dentn> del marco de programas de a>DCCdación. 

En la polftica de ft>menlo a la pcquefta y mediana industria. Es neceaario, para su Comento, no 
ac:cuar de - individlal SÍ*' dúldar insuumemos de cadcler colectivo para que mediante su 
.... niUción. ac puedan raolver los prot>Jemu que les son comunes. 

La polidc:a de f'cmlenlo ..,. _. emprau eo&d7.an la canaliz.ación de los beneficios a uavés de 
,._ de a>Opa&ióll y orpn•zación. sin que ellas pierdan S11 individualidad. tales como: bolsas de 
•••uu111iab&Cl6n. UDiow de crálilO y c:catros de adquisición de .-1erias primas en común. Cacililando la 
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eliminación de la multiplicidad de trámites burocráticos. También es ftmdarnental el desarrollo de 
programas de capacitación gerencial. 

En cuanto a los bienes básicos: 
El aumento rentable de la of"erta de bienes básicos constituye una prioridad de la estrategia de 

desarrollo i~al. 
En el 9e'Ctor de bienes básicos, cabe distinguir seis grandes categorías prioritarias; industria 

alimentaria • bienes de consumo no duraderos y duraderos como enseres dom~icos. etc. 

Para consolidar y aumentar la of"erta de alimentos. se promoverá la participación de las formas de 
organización social de la producción. asf como de la pequcila y modiana industria, predominantemente en el 
lugar de origen de las materias primas. lo que permite el productor primario participar en los beneficios de 
la uansfonnación. Se buscará un adecuado equilibrio entre los recursos que demanda la protelna vegetal y 
animal. y se promoverá la industrialización y consen·ación de alimentos que minimicen el uso de superficie 
agrfcola. agua y energía. tanto para su producción como para su consen'aCión. 

En cuanto al desarrollo tecnológico. industrias conexas y capacitación: 
Posibilitar la creación de institutos y oenuos para la investigación aplicada y desarrollo tecnológico en la 
materia. 
Cuidar de la evolución coordinada del sector transpone y sus industrias conexas; esto con la finalidad de 
estimular el uso de capacidad iostalada en estás. y de asegurar el abasto adecuado de equipos. refl>cc:iones 
y partes. 
Ampliar el alcance y cabenura de los programas de preparación y capacitación. procurando incorporar la 
participación de centros educati,•os. autoridades. prestadores de scn·icio. tabricantes y trabajadores. 

La modernización comercial y abasto popular: 
El comercio al at:tuar en la esf"era de la circulación. impecta tanto la estructura de la producción y 

su destino. como los hábitos de consumo de la población. Las acti,idades comerciales tienen influencia sobre 
la composición de los bienes de consumo generalizado y sobre la imponancia relati,,. de éstos en la esf"cra de 
la distribución. De aqul se desprende la necesidad de contar con una actnidad comercial cfü;iente que 
coadyuve al desarrollo equilibrado de los sectores producth"OS agropecuario. pesquero e industrial y los 
'inculc en f"orma estrecha con las necesidades de consumo de los esuatos de la población de menores 
ingresos. 

La modernización comercial es un proceso de transf"ormación racional de las estructuras de 
comercio interior, y de abasto para lograr una mayor eficiencia opcrath.-a en sus acti'idades de scnicio. Lo 
anterior considera una modifialción en la oomposición y papel de los agentes comerciales y la i.ntcgración 
annónic:a y equilibrada con los sectores productivos. El abasto popular define el rumbo de la modernización 
a>mercial. 111\iO el principio de alcanzar mayor correspondencia entre la capacidad social de producción y la 
capacidad IOciaJ de consumo. 

En alBDtO a la alimentación se tienen los siguientes propósitos: 

Se lle.-ará acabo un Prognuna Nacional de alimentación cuyos generales serán procurar la 
seguridad y ~ alimentaria y alcanzar condiciones de alimentación y nutrición que permitan el pleno 
desarrollo de las c:a¡iec:idades y pocencialidades de cada mexicano. 

Loa w-mfcnloa de la csuategia llOn: 
Se considenua de manera Integra y dinAmica las fases del proceso aliemcntario. producción. 

uansfonnmci6n,. ~y <XHUWllD a ftn de elevar la eficiencia a lo largo de la cadena. 
La ~de m6s lM\iOa ~ aquella que reside en las regiones particulanncnte ef"cctadas por 

la desnutrición. y lm IKtalllcs. proacolares y madres en etapa producth-a. 9Clán beneficiarios pref"erenlCll del 
propama. 
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En la definición de las pollticas y acciones del programa se considerará el binomio producto
consumidor que carac;teriza a los participantes en la cadena alimenticia. 

Se asegurará la coru;en'8Ción ). el uso adecuado de los rccunos naturales. 
El gasto público se racionalizará. identificando claramente los programas y recursos presupuestales 

destinados a las acti"idades del pn:x;eso alimentario y sujetándolos a estrictas prioridades. 
Los instrumentos de poUtica que inciden en el proceso alimentario.. tendrá congruencia y 

coherencia. 

pLAN NACIONAL DE DE.'UMOLLO 19119-/fHU. 

LA ALIMENTACIÓN Y ABASTO. 
La polltica tiene como objeto asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones 

adecuadas de calidad y precio, &Obre todo a los grupos de más bajos ingresos. Las condiciones 
c:onespondicntes abarcan desde la producción hasta la comercialización y el consumo, pasando por el 
acopio, el transporte, la distribución, el almacenamiento y la transformación industrial de los alimentos. 

Ante el deterioro de la balanza comercial agropecuaria, en especial en lo referente al incremento de 
las importaciones de productos para la alimentación, la suficiencia alimentaria ha cobrado una prioridad 
fundamental. Es preciso re.-ertir el deterioro del sector agrícola con el aumento de su producción y 
productividad global en el w;o y asignación de los recursos. Asimismo, se fortalecerá la pesca como una de 
las mejores opciones para contribuir a la suficiencia alimentaria y cla·ar la calidad de la dicta. Para estos 
propósitos se atenderá a los criterios de las rcspecth·as polltieas de los sectores agrícola y pesquero. 

En la "inculación de las diferentes etapas del proceso c"';steu ineficiencias e insuficiencias que 
propician el intcrmcdiarismo, mermas ele>-adas y especulación. se tomarán medidas para disminuir el 
traslado innecesario de productos. Hay casos en que los productos de un estado son trasladados a la Ciudad 
de México para ser comercializados al gran mayoreo antes de regresar a la entidad f"ederativa de origen. Con 
la participación decisi.-a de los gobiernos locales se pron1<n,.erán los circuitos producción-consumo regionales 
y estatales, mediante la integración y •inculacióo de las f"acilidadcs para el acopio, el almacenamiento. la 
distribución. el abasto y la comercialización en las zonas respecth-as. 

En el transporte se raisarán y corregirán ineficiencias que prop1caan situaciones como la del 
regreso de unidades \"11CÍ811, en el caso del autotransporte, por problemas de regulación exc:esh·a carencia de 
inf"ormaeión, fillta de puntos aa::est"blcs pua el IC\-antamicnto de carga. Asimismo, el costo del transporte 
suele encarcccnc por amcocia de f"acilidades para la realización de operaciones de transf"onnación sencillas 
y rclati\-amcntc baratas en los lugares de origen, que reducirían el •·olumen y peso de la carga. En los 
puertos, el CXCC80 de trámites y regulaciones impide el paso expedido de las mercancfas; se actuará contra 
es1os obsláculos para agilizar su mm.imiento. 

La ausencia de canales abiertos para la distribución y abasto eficientes, así como la reducida escala 
de operación de mue1- comcrcianle9, propicia la multiplicación de etapas en la comercialización y el 
cuc:anx:imicnto de los productos. Existen eslableeimicntos modernos, relath-amcnte eficientes e integrados, 
que .., benefician de economiu de CllCala; simulláneamcntc IUnciona un eomcrcio tradicional, disperso, 
incfteiculc y con escalas de operación reducidas. Esta situación incide negativamente en la distribución del 
ingreso, ya que la pclllación de menores ncursos es la que acude más a los establecimientos tradicionales , 
que venden a precios más elevados para compensar sua mayores costos unitarios. 

Exi9te un dilema polcneial, puesto que el comercio más organizado y moderno parece es1ar en 
condiei- ele ofrecer tu mcjoRs oponunld8cles pera mbatir costos de intcnnediación, pero del comercio en 
pequcao dcpeadc aran IUÍll1Crc) de familias de bajos ingresos. 
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Se prolDCR'Cl'á la competencia y la eficiencia de los mercados. a través de sistemas de información. 
mecanismos de protección al consumidor. programas de desconccntración y una poUtica de precios 
congruente con la estrategia económica. La polltica de subsidios se orientará fundamentalmente al consumo 
de ..U-ntos de los grupos de bajos iJJ&resos. Se pondrá especial atenci6n en la alimentaci6n de 
preescolares. lactantes y mujeres gestantes. por la importancia de estas en la configuración de aptitudes. Se 
folDCIWU'á una cultura nacional y regional para una mejor alimentación y aprovechamiento de los recnnos 
regionales y nacionales. con la participación social y de los diversos túveles de gobierno. Se modernizará y 
ampliará la red de frlo con la participación de los intermediarios y con criterios de rentabilidad y 
autolinanciamiento. Se mejorará la coordinación interinstitucional. intersectorial en el marco del Consejo 
Nacional de Alimentación. 

Lt TEC/VOLOGIA. 
El conocimiento cienúfico y el desarrollo tecnológico también constituyen medios eficaces para 

contribuir a la prevención y el restablecimiento del cquibbrio ecológico, seftalando formas de enfrentar 
algunos de los problemas. 

Con el objeto de contnbuir a la solución de los problemas ecológicos nacionales mediante las 
acti,'idades de in,'CStigación. de9anollo. promoción y transmisión del conocimiento. las acciones .., apoyarán 
en las siguientes lineas: 

Concertar con instituciones de investigación y educación superior. nacionales y extranjeras. la 
rcaliz.ac:ión de proyectos de im'CSligación cienúfica y desarrollo tecnológico requeridos en Ja atención del 
problema ambiental; 

• ~ el establecimiento de mecanismos de enlace entre los sectores académico. industrial y de 
scrvicios y con el público en general, para Ja caplación. sistematización. y difusión de avances cicnúficos 
y tecnológicos. de cank:ter ecológico. a tú"el nacional e internacional; 
Apoyar a la fonnación. desarrollo y capacitación de cuadros técnicos especializados en materia 
ambiental; 

• ProtnO\lcr el establecimiento de un sistema nacional de im·estigación. capacitación y difusión sobre Ja 
ccologia. que sea apto para dar scnicio a los sistemas estatales ; 
Establcccr un sistema de informac::ión e intercambio de conocimientos a ni"·ct nacional e iuternaciooal 
sabre ccologla, que permita difundir los 3''1UICCS y logros del pais en este campo. 

ll'!ITBQDJJCCIÓ/V. 

, ... 1.1 PROGRAMA DE GOBIERNO EN EL PERIODO 
(19113-1-). 

La admitúsuación que se 1111cta en diciembre de 1976. pone en marcha un programa de 
es&abili7.8Ción tendiente a reducir los principales desequilibrios rnacroeconómioos. en especial el que afecta 
al SCClOr externo. 

A la devaluación del 1° de septiembre del ttúsmo afto se allade una poli ti ca de restricción a las 
importadones con el abjclo de aliviar las presiones sabre la balanza de pagos. en lo interno. las principales 
medida adoptadas se encaminan a la reducción de la inflación a tnn•és del manejo contractivo de la 
Demanda Agrepda . 

En 1978. sc inicia un programa de explotación a gran escala de la recién dcsc:ubiertaS re&1Cn'BS de 
hiclnJcutlanJ9. lo que man:a d ftn del pn>grama de estabiliz.ación y el itúcio de una etapa de acelerado 
c.-im1c111o ccon6mico mACDtado en 108 ingreso& de di'isas. que aumentan a un ritmo de 45.3o/o. en 
pcuaaodio- 1978 y 1981. 

La -ia registra en - aftoS una tasa promedio de crecimiento de 8.6o/o. esto hace que se 
generen c:uellom de baccUa en c;icnas rama& de la producción. en especial en las de importaciones empiezan a 



.. DIAGNÓSTICO DE 1.A ACTl"\."IDAD A\1COl.A EN ME..xtco-. (HUEVO Y POLLO DE ENGORDA). 1989 - 1994. 

crecer aceleradamente. con lo que se incurre DUC\·amente en un déficit comercial y en cuenta corriente que 
tiene que ser financiado con endeudamiento e~'temo. 

Esto pasa de 10.9 miles de millones de dólares en 1978 a 33.4 en 1980 y a 58.I en 1981. La paridad 
cambiarla. los precios y tarifas públicas, los precios de una amplia gama de productos básicos y los salarios 
se rnantmieron prácticamente fijos; esto determinó la necesidad de incrementar sustancialmente los 
subsidios. lo que a su '·ez contribuyó a aumentar el déficit financiero. que pasa de 6. 7o/o del PIB en 1978 a 
7.5°/oen 1980ya 14.J %en 1981. 

El mantenimiento de Ja libertad cambiarla en un contexto de midente sob""·aluación de ta paridad 
cambiarla. asi como la generalización de las c><peetativas devaluatorias, dieron lugar a una f"uga de capitales 
que alcanzó un total aproximado de 13 mil millones de dólares. lo que reforzó ta tendencia al 
endeudamiento cxtretno en condiciones altamente desfa,•orables . 

Los desequilibrios antes descritos hacen crisis durante 1982, ocasionando Ja devaluación de febrero 
y la puesta en marcha de un programa de recorte del gasto público., las medidas resultan insuficientes para 
corregir los desequilibrios y en agosto de verifica una nueva devaluación del peso y una 'irtual suspensión de 
pago frente aJ C:\..1.erior. Finalmente~ el 1° de septiembre se decreta el control de cambios y se estatiza la 
banca. 

El. PROGBAMA DE CrOBIEBNO PE 19113-191111. 

El propósito nacional principalmente es mantener y rcforz.ar la independencia de ta Nación. la cual 
exige reordenar la economia y promover el cambio estn>ctural. 

Por ouo lado los objeli\'os del desarrollo son: 

1. Conscn•ar y fortalecer las instituciones democráticas: mediante la unidad solidaria de los mexicanos. 
para tnantcnernos como Nación libre e independiente. Con acciones ágiles. oportunas y eficientes. para 
combatir los pmblemas de corto plazo. y ""·crtir el agravamiento de la situación actual con plena 
concicucia de ta realidad nacional e internacional y disposición para el cambio. 

2. Vencer la crisis: enfrentar las condiciones actuales para abatir las causas de la inflación. defender el 
empico. proteger el consumo básico de las rnayorias y la planta productiva. superar los problemas 
financieros y Ja ines1abilidad cambiaría. dentro de una concepción integral del desarrollo que propicie las 
condiciones materiales y sociales para iniciar una recuperación diferente. 

3. Recuperar la .,.._,¡dad de crecimiento: a tra''és de Ja utilización racional de los recursos disponibles, la 
atención equilibrada de los di'•ersos sectores producti,·os y regiones del pals. apoyados en una clara 
polltica de dcoccnualización de Ja ,.¡da nacional, para lograr una eficiente articulación de los procesos de 
producción. distn"bución y consumo, fortaleciendo el mercado interno y emprendiendo un esfuerzo 
<k<:iclido para dinamizar y di'-crsificar el Intercambio con el exterior y sustituir eficientemente las 
importaciones. 

4. Iniciar los cambios cualitati,-os que requiere el pals en sus estructuras económicas. pollticas y sociedades: 
con el apoyo y participación de los divCl'liOll grupos sociales y con la plancación democrática. orientar los 
C5fucrzos nacionales de acuerdo a la democratización integral de la '\ida nacional )' la renovación moral 
para acceder a una sociedad igualitaria. libre y democnltica. 

La estrategia busca superar las dificultades presentes y abatir la salida estratégica del pais hacia una 
saciedad igualitaria. La estrategia económica y social propuesta en el Plan se centra en torno a dos lineas 
ftmdamentales de acción. esucc:hamentc relacionadas entre si; una de reordenación económica y otra de 
caftlblo-....J. 

La ,_rdcnación económica constituye la respuesta estratégica para enfrentar la crisis y crear las 
onnd~ ~para el ftlncionamiento normal de Ja economla. 
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La linea estratégica denominada de cambio estructural se orienta a iniciar transfonnacione& de 
fondo en el aparato producth·o y distributivo y en los mecanismos de participación social dentro de éste, para 
superar las insuficiencias y descquilibrlos fundamentales de la estructura económica. 

La primera linea de estrategia: la reordenación económica. 
Al inicio de esta Administración, se plantearon en el Programa lnmedialo diez puntos que contienen las 
lfneas c:stmtégicas para enftentar la crisis. Las acciones contempladas en ellos se han venido instrumentando 
con fuena y. tal y como se estableció en la puesta en marcha del Programa. será necesario preservar en la 
estrategia de reordenación, como linea permanente de acción. En la perspecti••a del Plan, los puntos 
fundamentales del Programa Inmediato de Reordenación se actualizan y proyectan en función a los 
prop6sil0s fundamentales que lo anima: 

Abatir la inflación y la inestabilidad cambiaría. La estrategia actúa sobre la demanda en forma selecth·a. 
cuidando la equidad del ajuste y plantea acciones especificas para inducir sobre la capacidad de respuesta 
del aparato prodllClivo y sobre las expectativas. Es una estrategia integml que incide &Obre las causas de 
la inflación. 
Proteger el empleo, la planta producti••a y el consumo básico. Las medidas de estabilización de la 
demanda agregada se •·en acompaAadas por una politica explicita y acti•·a de intervención por el lado de 
la ofena. La reorientación del gasto público para proteger el empico. la defensa de la planta producth'a y 
el fomento de la producción, el abasto y el control del paquete básico de consumo popular. se inscriben 
en este contexto. 
Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes. La estrategia de reordenación busca. desde 
el inicio. aconar el periodo de contracción y promo•·cr una recuperación sostenida de actividad. sobre 
bases diferentes a las del pasado. 

La segunda lfnca de estrategia: El cambio estructural involucra todo un proceso que necesariamente 
toma tiempo en materializarse. Se trata de reorientar y reordenar para restablecer equilibrios fundamentales 
que han sido af'ectados por el rápido proceso de industrialización y urbanización, o bien crear equilibrios que 
no han podido actualizane por •·arias razones, entre ellas por la desigualdad social, la ineficiencia del 
aparato producth'O, la falta de ahorro interno y la brecha de nuestras transac:ciooe& en el exterior. No todo 
podrá lograrse al mismo tiempo y con la misma intensidad durante este sexenio. 

Se basa en seis orientaciones generales que guiarán las acciones globales. sectoriales y regionales 
del Plan, las cuales a grandes rasgos se sintetizaran a continuación: 

1. Enfatizar los aspectos sociales y redistributivos del crecimiento o. a.·anzando en tres lineas de acción : 
Ampliar la atención de las necesidades biisieas; ela'llJ' la generación de empleos asociada al cnx:inúento 
del producto; promcn·er en ronna directa una mejor distribución personal del ingreso. 

2. Reorientar y modcrnil'ar el aparato productivo y distributh'O para lograr: Un sector industrial integrado 
hacia adentro y competitivo hacia afuera. La reorientación industrial se sintetiza en cinco puntos: 
Aumentar la ol'erta de bienes y 11enicios biisicos; incrementar el grado de integración a través del 
desarrollo 11Clectivo de la industria de bienes de capital; •incular la oferta industrial con el exterior. 
impulundo la situación diciente de importaciones di•"Crsific:adas; adoptar y desanollar tecnologias y 
ampliar la Qlpaeitación para impulsar la producción y la productividad; aprovechar eficientemente la 
participación directa del Estado en áreas estratégicas y prioritarias para reordenar y fortalecer la indllSlria 
nacional. 

Un sector agropecuario que mejore los ni"eles de vida y participación social en el medio rural y 
llllCpre los aHlll('!ltM búic:os de la población. La estrategia. enmarcada en el contexto más amplio del 
clesanuUo rural intep'al contempla cuatro orientaciones generales: 
• OIOl'pl' ..,..uidad juridic:a a las diversas fonnas de tenencia de la tierra. incidiendo tanto en la 
~ del repano apario. como en la regulaclón de la tenencia e impulsar la organización de los 
praductares. 

• IWll;joru loa tbminos de intercambio del sector agropecuario con el resto de la economía )' el"''31' el ni"el 
de Wlll de la pabl8c:i6D rural. 
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Aprovechar planamente el potencial pmducfü·o de los suelos, ele\'ar la producti\idad de la tierra, 
reorganizar los ~'OS a la producción y garantizar la soberanía alimentaria de nuestro peis. 

• Articular eficientemente las acthidades agrícolas, pecuarias y forestales entre si y como el sector 
industrial y comercial. 

Un ICCIOr de senicios más moderno y fWlCional a las necesidades de la produc:x:ión y el consumo. 
La C5lrategia contempla: 

Integrar un sistema nacional de transporte y de comunicaciones. moderno y eficaz. en apoyo al desanclJo 
general del país. 
PJ'OIDO\-~ un sistema nacional de abasto para reducir el intennediarismo excesivo entre producción y 
consumo. 

3. Descentralizar en el territorio las acti\idadcs productivas y el bienestar social. Ello se apoyará en tres 
orientaciones generales: 
Modificar la inercia de crecimiento de la ciudad de México. 
Promover la plena incorporación de las dinstintas regiones al desarrollo nacional. 

• Movilizar y atender en el marco de fortalecinúento del Pacto Federal y del Municipio Libre, la 
participación de la comunidad en el desarrollo regional. 

4. Adecuar las modalidades de fianciamieoto a las prioridades del desarrollo. Ja cual considera: 
Aumento clcl ahorro interno. 
Racionalizar Ja asignación del ahorro. 

• Reorientar las relaciones financieras con el e,.-tcrior. 

S. Pre5en'llJ", mcnilizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional. La estrategia identifica cuatro áreas 
que requieren atención especial: 
Acrecentar el potencial de los rocunos humanos. 
Integrar la ciencia y la tecnología en las tareru; del desarrollo nacional. 
Pre9c:rvar el medio ambiente y fortalecer el potencial del desarrollo de los recursos naturales. 

• Fortalecer la cultura nacional. 

6. Fortalecer la rectoria del Estado, impulsar al sector social y estimular al sector privado. 
Para superar los - nacionales, se requiere un Estado dernocTáticarnente fuene. con capacidad de 
dinlcci6n y con posa'bilicladcs de generar procesos de participación 50Cial que refuercen a la propia 
sociedad. Se .-ita un -r 110Cial que V&)a organizando las acthidades inl"onnales de la econonúa, y 
fortalecer sus entidades producth-as sabre las bases duraderas de equidad y eficiencia, asl como de un 
soctor pri,...., con imllgiD8CÍÓn creadora y disposición para responder con eficiencia a las exigencias que 
plantea la realidad nacional actual. 

Pf.dN N4CfONAL DE QES.1BBOLLO lflff-lflty. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND). es el insuumcnto por medio del cual el gobierno de Carlos 
Sali.nu de Gonari ha definido tanto los ob.jcti,..,,. nacionales básicos como las estrategias a seguir para 
alcanz.artos y modcmWu' al pús. 

Dic:bo docwnenlo recupera las diversas propues1.ali ciudadanas recabadas en la campafta polltica. 
Tal y - lm deftne d Plan, lm abjelivos ll8donalcs búieos son los siguientes: 
1. La ddmu de la llOllennla y la promoción de los Intereses de México en el ~'terior; 
2. La •mpl'"Ción ele la vida clelnocr*lca; 
3. La rec:upa8d6D _,n6mic:a coa estabilidad ele pnx:los, y 
4. El ~ praduclivo del nhd de vida de la poblac:ión. 
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En lo que se refiere a la def"ensa de la soberanía y a la promoción de los intereses de Mé><ico en el 
exterior, se sellala que se bU5Cará presen·ar la integridad territorial. el control sobre los recursos naturales }' 
la autonomía del pais. Con respecto a la politica exterior. ésta se basará en los principios tradicionales de 
autodewnninación de los pueblos, la no inlen·ención en los asuntos internos de los Estados, la solución 
pacifica de laa contrm·ersias, la igualdad jurídica de Jos Estados, la cooperación internacional para el 
dcsattollo, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza. y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionalea. Asimismo, se establece que se buscará, mediante un sustancial mejoramiento en los 
servicios consulares. proteger los derechos e intereses de Jos mexicanos en el exterior. Cundamenaalmenlc en 
lo que "'5pC<'ta a los trabajadores migratorios, así oomo reafinnar la identidad cultural de México en el 
mundo. 

En segundo término, por lo que respecta a la ampliación de la 'ida democrática, el PND establece 
que se buscará preservar y hacer ere<:tivo el Estado de derecho, asl como pcrfüccionar los procesos elcc:toralcs 
y ampliar la participación política. 

Así mismo, se pretende dar un nu~·o impulso a los mecanismos de conccnación entre las distintas 
organizaQ011e11 de la sociedad y del Esiado para asl poder ejercer una 'ida democrática más plena y 
panicipati,'a. 

En tercer lugar, por lo que se refiere a la recuperación económica con estabilidad de precios, el PND 
define dos metas prioritarias; por un lado, alcanzar una tasa de cn>eimienlo cercana al 6% anual para finales 
del sexenio y, por otro, consolidar la estabilidad en los precios. mediante la reducción de la inflación a 
niveles comparables con la de los principales socios comerciales de México. De lo anterior se desprende la 
necesidad de que la econornJa cuenle con los recursos necesarios para aumentar la in\'ersión producth·a Para 
losrar este obJCti''º• se proyecta dlsminuir la transrerencia neta de recursos al exterior de más del 6% anual 
del Producto Nacional a menos de un 2% y aumentar los flajos tanto de im-ersión pública como pri\"ada (que 
entre 1983 y 1988 disminuyeron suscanciamen1e), a un ni\'CI cercano al 8%. 

Por lo· que loca a la política de industria y comercio e>.1erior, ésla estará enfocada a awncntar la 
competitividad de los productos mexicanos en los mercados internacionales, así como a modernizar el 
aparato producth'<>, mediante la adopción de crilerios ....is estrictos de eficiencia. la incorporación de n~·as 
tecnologías y la modernización estructural de la empresa pública 

Del mismo modo, la inversión extranjera se coDClbc como un instrumento importante de la política 
oconómica que pennitir6 complementar el capital nacional dentro del proceso productivo. 

En n:Jación al cuano de los objcti•..,._ el del mejoramiento produ.::Uvo del nivel de •ida de la 
población. !IC cstablcce QOlbO prioridllcl el atender las demandas de seguridad pública,. de educación, de salud. 
de asistencia social, de alimentación, de •i•ienda. de disponibilidad de senicios básicos, de aec:cso a la 
eulrura. restauración del medie> ambiente y • .,..-ialmcnte. de erradicac::ión de la pobreza extn:ma. 

Finalmente, el Plan propone la consolidación de una politica tributaria más justa. que protc;ja a los 
trablVaclorcs de menoRS ingresoa sin claftar las finanz.as públicas. En este sentido. se pretende que la política 
de ..-.Uos sea mb 9dccti\'3 y transparente para que n:almente furtalezca el poder adquisitivo de Jos grupos 
uocesitados. Por oua parte. con resp«to a la politiea alimenlaria. se bus<:ará uegurar el abasto y mejorar los 
sistemas de comercializ.ación, para asJ beneficiar tanro a los pcoductorcs como a consumidores finales. Por 
último. en n:lación con la salud pública. recibe mención especial el problema del narcotráfico, mismo que el 
Estado combatirá entrgii:amente, ya que se le considera como un problema 1anto de salud pública como de 
sesuridad aacloaal y de 110lidaridad inrernaeional. 

LA.SMETAS. 

Las IDCIU de la -tegia económica general son lo suficientemente especificas para senir de 
-- de nArencia C!ll la - de= decisiones particulares. pero sin constituirse en camisa de fuerza que 
iawlide. el c¡jen:icio de la pi.u.e.:i6n ante cualquier cambio en las ~. Las metas generales se 
~ a pouop ..,,,_de ... dos variables macroooconómicas mis sobrcsalienteS; la tasa de crecimiento de 
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la acthidad económica y la e.'Olución del nivel genernl de precios. Estas pre.isiones deberán ser precisadas 
con mayor detalle en los Programas Operatn·os Anuales de alcance global y, en su caso, corregidas de 
acuerdo con la a'Olución económica durante el periodo de ,;gencia del Plan. En un apéndice se incluye la 
e.·oluclón esperada. abartir de las condiciones presentes de diversos indicadores económicos. 

Las metas en materia de acthidad económica y de precios de la estrategia global son: 
Alcanzar de manera gradual, hacia finales del periodo de 'igeneia de este Plan, un crecimiento sostenido 
de la acti,,;dad económica cercano al seis porciento anual, como condición para proveer empleos seguros 
y bien remunerados a la población que se incorPQra a la fuerza de trabajo y avanzar de manera firme y 
permanente en la erradicación del desempleo y subempleo; y 
Reducir la inflación a nh·cles compatibles con la estabilidad cambiaría en un marco de equilibrio de la 
balan7a de pagos~ para que las fluctuaciones en el mercado d:: divisas no propicien un resurgimiento 
inflacionario. Ello implica reducir gradualmente la inflación interna hasta alcanzar un nh·el similar al de 
la inflación internaeional, que en la actualidad es cercana al cinco por ciento anual. Los plazos y los 
a'\·onces para la consecución de esta meta serán adaptados confonne a la evolución de las circunstancias 
en los programas anuales y cuando asi lo aconsejen los condiciones económicas. en concertación con los 
sectores productivos. 

En et marco de las condiciones del país. estas metas son en princtp10 alcanzables durante la 
,.¡gencia del Plan y son complementarias entre si. La estabilidad de precios es requisito para lograr un 
crecimiento sano y sostenido. La inestabilidad económica. cuyo sintoma m..-\s claro es ta inflación, conduce 
en el mejor de los casos a periodos de crecimiento de corta duración seguidos por etapas de gra•·e recesión y 
crisis económicas. 

Por su pane. el fortalecimiento de la acthidad pnxtucth·a contribuirá. a través de una mayor y 
creciente ofcna de bienes y sen.idos, a la consolidación de la estabilidad de precios.. 

Un crecimiento económico considerable. sostenido y j1L~to no puede ser obtenido de manera 
inmediata.. sino a medida que se fortalezca y consolide el abatimiento de la inflación y se superen los 
obstáculos que impone la realidad presente. Por ello, la obtención del crecimiento sin inflación será gradual, 
pero firme. En el programa económic:o para 1989 se detenninó que éste será un a11o de transición, desde el 
estancamiento hacia el desarrollo gradnal y sostenido. 

Sobre la base de los acuerdos del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, en los 
Criterios Generales de Politica Económica para 1989 el Ejecuth·o estableció los siguientes objetivos para el 
primer uftD de la actual administración: consolidar la estabilidad de precios, crear las bases para In 
recuperación gradual y firme de la acthidad económica.. reducir la trasferencia de recursos al c:derior, 
proteger el poder adquisiti,·o de los salarios y el nh·el del empleo, y fortalecer, mediante la concertación, el 
compromiso de los sectores de apoyar la estabilidad interna y la negociación de la deuda e><tema. 

Para la consecución de estos objetivos se delinearon las siguientes acciones generales: estricto 
control de las finanzas públicas. ingresos públi.:os compatibles .:on las metas fiscales, la promoción de la 
eficiencia productiva. la <:<>mpetitividad en el e:derior y una mejor distribución del ingreso; gasto público 
moderado y <:<>npueote con la modernización económica; ejecución prioritaria de los programas de gasto 
social; mayor eftenela del sector público y su concentración en acthidades prioritarias y estrat~cas; 
neaociación para reducir la ttansferencia de recursos al exterior; promoción del ahorro y de una eficiente 
intennedia<:ión financiera; consolidación de la apertura .:omercial con una estructura arancelaria mAs 
uniforme y neaociación para garantizar el aca:so a los mercados externas; eliminación de obsláculos a la 
acti"4iad económica; y perfeccionamiento de la concertación &Oeial en el disei\o, seguimiento y e.'llluación 
de la polltica económica. 
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f.1.2 BAJ.ANCE DE BJ:SULTADOS. 

La ~'Olución de la economía mexicana básicamente se ha caracterizado por los siguientes aspectos: 
Inflación en descenso gradual; estanc:atniento de la acti•idad productiva; altas tasas reales de interés; 
contraa:ión del empleo y del mercado interno; déficit externo estabili7.ado; Dujos continuos de capital y 
re&CTVa• internacionales récord; incertidumbre en relación al TLC. 

Por otra parte se puede asegurar que la politica económica del presidente Csrtos Salinas de Gortari 
es la consolidación y concreaeión de muchas de las bases establecidas en el sexenio de Miguel de la Madrid. 

La ruptUra fundamental es con las pollticas que les ant.eecdieron. con los cuales plantean diferencias 
subsianciales tanto en el diagnóstico corno en las propuestas de solución a la compleja situación que 
enfrentaba el país en esta fase de su desarrollo. 

El ascenso al poder del gnipo tccnoburocrático comandado por Miguel de la Madrid y carios 
Salinas de Gonari, implicó también la ruptura con el sector de la •'ieja burocracia que habla determinado la 
toma de decisiones tanto en lo económico corno en lo politico. 

La confrontación ponla énfasis principalmente en la necesidad de realizar una reestructuración del 
conjunto de la estructura producti•·a, lo cual implicaba modificar muchas de las cstT\lcturas de poder en las 
que se sustentaba el sistema politico mexicano, las cuales hablan sido constituidas desde la etapa posterior a 
la revolución mexicana y que se habían consolidado en la etapa cardcnista. 

En resumen se requeria una profunda rccstructuración económica acompaftada de un nucyo pacto 
soc:ial. 

Las condiciones de proftmda crisis económica por las que atravesaba la nación. hacia mas 
1aecesarios estos cambios. De tal manera que la transición que se suscita en la cúpula gubernamental es 
favorecida por la inviabilidad que hasta la fecha hablan demostrado las propuestas de politicas económicas 
aplicadas por la •ieja clase gobernante. 

La crisis del Kq-ncsianismo y la crisis estructmal del capitalismo mexicano crearon las condiciones 
adecuadas para el establecimiento de un n~·o esquema de polltica económica basada en los criterios de 
eficiencia y produaMdad. 

Se planteaba corno necesario aplicar una polltica económica que pri•'ilegiara un conjunto de 
ttansfonnacioncs profundas en la casi totalidad de la acti•idad económica, poniendo énfasis en la estructura 
indUSUial para ello se n:queria crradi<:ar las polltlcas de corte proceocionista aplicadas en los allos anteriores 
y dinamizar la acthidad agricola. En particular en la industria se plantea realizar un p«>ccSO de apertura 
económic:a que obligará a los productores mexicanos a actualizarse en términos de tccnologla y producir de 
acuerdo a las condiciones de compelencla nacional. 

E11 la acthidad agricola se requcrla realizar cambios en la estructura de producti•idad que 
garanti7.anl un mayor Ot.li<> de capital productivo a esa acth'idad. 

Este cambio de visión sc proponia también modificar a fondo el papel que el estado habla venido 
jugaoclo en cuanto a la acthidad productiva. Era ncce&ario tener un apartado estatal más pcquefto pero más 
eficiente. 

La iniciativa de la ÍDVC<5ión dc:bcrla depender más de las cxpccratn'llS de pnancia y no deberla ser 
inducidaa por el apuato CSlalal, que por lo aencnl asune <:ritcrios dif'ercntcS a loa de la ren'8bilidad y 
privilqia ala- de c:arKtcr llOc:ial o polltico. Por ello se desrcgularizaron m\IChas de las actividades 
~ CDllUOladas por el EMado y se dio mayor peso a la iniciativa del capital bajo el criterio de libre 
juqo del --.lo. 
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Para consolidar este proceso &e procedió a pri•"atizar un número muy significath'o de empresas de 
propiedad estatal. De hecho desde 1983, de De Ja Madrid habla iniciado la venta. liquidación o traslados a 
Jos gobiernos estatales de muchas de las empresas que el gobierno babia ido acumulando principalnlente 
durante los últimos 12 a11os. 

A finales del gobierno de Salinas de Gortari Ja meta era que le gobierno se quedara con sólo menos 
de 100. 

Con los recursos pro\•enientes de estas empresas se pretendía apalear Jos efectos negali,·os de la 
rc:csuucturación. principalmente en lo que &e refiere a los ni•·elcs de pobreza. la cual habla aumentado de 
manera alarmante durante los anos de crisis y posteriores. 

Las cifras que el propio gobierno aportaba seftalaban que de una población cercana a los 80 
millones era considerada como pobre y wta cuarta pane como de extrema pobreza. Existen sin embargo 
muchas dudas aa:rc:a del destino de los recursos de la •·enta de estas empresas. 

En todo caso lo que nos interesa destacar. es que con estos recursos el gobierno de Salmas de 
Gonari pudo ampliar la capacidad de liquidez del aparato estatal y darle mayor dinamismo a Ja acthidad 
productiva y en consecuencia ampliar el conswno. cuando menos durante los primero cuatro aflos. 

4.2 CRiIIQ DE LA PPLiTJQ ECONQMICA. 

La administración que inicia con Miguel de la Madrid. puso en marcha un ~'Cro programa de 
estabilización. cuyo principal objeth·o es reducir Ja~ Para ello se recurrió al manejo contracti•'O de 
la Demanda Agregada; que influyó en la reducción del déficit financiero, una polltica de contracción salarial 
y una astringencia crediticia que contribuyó a reducir aún más la ya de por si deprimida inversión pri•"ada. 

Las lineas generales de acción se centraron en el saneamiento de las fi.nanzas públicas. 
rcdimensionamiento del sector público y apenura económica. 

En el frente externo las medidas adoptadas incluyeron una devaluación de 2.58.0"/o en 1982, Jo que 
en combinación con Ja recesión determinó la caída de las importaciones en 39.7% en 1982 y en 40.8% en 
1983, con Jo que se registró por primera vez en muchos aAos un superá..;t externo. 

Las drAsticas medidas instnuncntadas dieron lugar a una contracción del PIB en 1983. del orden del 
4.2'Y-. mientra& que el indice de precios al consumidor se ubicó en la cifra sin precedentes del 101.9%. En 
1984 el Pm c:roció en 3.6%y la inOación se redujo a 3.5.4o/o, mientras que el sector externo &igu.ió mostrando 
superá,,.;r y la fuga de capitales se redujo aún más. 

Sin embarflO, la illCSlabilidad del mercado petrolero y la pérdida de dinamismo de las exponacioncs 
no petroleras aeneraron nuc.·amente ~vas ~·aluatorias y fuga de capitales, por lo que se optó 
nuc.-amente por cte.-aluar el peso. A esto &e sumaron Jos terremotos de 198.5, definiéndose un nuevo contexto 
recesivo para el pais. 

En 1986, el ~o del petróleo suCrió una nueva caída; pasa de 26 . .5 dólares por barril en 198.5 a 
90Jamcntc 13.2 dólares en 1986. A pesar de que la balanza comercial logra rcgisuar super.kit. la cuenta 
corriente prcsenta un déficit ele 1, 700 mili. de dólares. Para a·itar un mayor deterioro de las cuentas externas 
y n~-as fugas de capitales. se verifica una nuc.11 ~'aluación. 

Las finanzas públicas rdlejan tanlo Ja calda de Jos ingresos petroleros como. de manera muy 
impootantc. un incn:menlo en el pslo total que se origina en un aumento de la tasa de inten!s sobre la deuda 
pública ialcma. En electo. al incrcmentane la tasa ele interés interna para aitar fuga de capital. entre 198.5 

•Fondo MODClario Internacional. World Economic Oullook. Washington. D.D., Octubre 1988. 
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y 1986, el monto IOlal de intereses internos a pagar aumenta en 4.3 punlos del PIB, con lo que el pago total 
de interese sube al 16.5% del PIB. 

A lo largo de 1987. las tasa mensuales de inflación muestran una tendencia ascendente; esto UC\.·a a 
la necesidad de otorgar n~·os y cada •·ez más frecuentes awnentos salariales., lo que retroalimenta la 
inflación. Esto impulsa un mayor deslizamiento del tipo de cambio y, dado el interés por aitar la 
recurrencia a la fuga de capitales, presiona a la alza de las tasa de interés inlernas, imponiendo una carga 
adicional sobre las finanzas públicas. 

La favorable evolución del sector c.'~emo permite un awnento de las rcsen·as internacionales~ en 
6.9 mil millones de dólares. En parte como resultado de lo anterior la acthidad económica durante 1987 
registra uo crecimiento de 1. '79/o. Sin embargo9 este aumento se acompai'la de un progrcsh·o aceleranúento en 
el ritmo de incremento. de los precios a medida que transcurre el afto. lo que determina la necesidad de 
reforzar las medidas para el control del proceso inflacionario. 

Hacia finales de 1987, la administración en tumo decide poner en marcha el llamado ''Pacto de Solidaridad 
Económica" (PSE), un programa de combate a la inflación que incluye medidas de tipo heterodoxo y que 
está basado en un sistema de concertación entre los sectores productivos del pals. Entre las principales del 
PSE se incluyó la reducción del déficit público; la ~·aluación del tipo de cambio en un momento de fuertes 
presiones especulativas; una rc,.'isión inicial a la alza de precios y tarifas públicas de los salarios y de las 
tasas de interés, seguida por el congelamiento de precios y salarios y una gradual pero importante reducción 
en las tasas de interés; la restricción del crédito, la aceleración de la apertura comercial de la econonúa y de 
la rcprivatización de un número importante de empresas con participación estatal. Estas medidas darian 
Jugar. en un primer momento. a un incremento sustancial de las tasa mensuales de inflación para.. una '\'CZ 

realizados los ajustes ucc::csarios. empezar a mosttar una tendencia descendiente que se apoyaría no 
solamente en la reestructuración de los precios relativos y en la reducción de las presiones provocadas por el 
déficit público sino. además en un sistema de concenación entre los sectores producth•os·. 

Los resultados del PSE fueron considerados relati,·amente exitosos y. en algunos casos. mejores 
incluso que los esperados. Esto llevó a la administración que se financió en diciembre de 1988 a proponer la 
continuación del Pacto, bajo el nuC'--o nombre de Pacto para la Estabilidad y el Crecirn.iento Económico 
(PECE), al cual se han ido introduciendo las modificaciones que se han pensado necesarios conforme las 
circunstancias económicas del pals ha ido cambiando. 

Entre los ajustes más importantes se encuentran: la raisión periódica de los precios y tarifils 
públicas, Incrementos salariales, que se han caracterizado por su moderación; ajustes en el ritmo de 
deslizamiento cambiarlo, de acuerdo al objetivo de reducir cada '-ez más el pioo impuesto por esta variable a 
la inflación, continuar con el saneamiento de las finanzas públicas y la reestructuración del sector público; 
~&iones periódicas del marco tributario; la profundi7.ación de la aperlllnl externa, en donde se incluye el 
T.L.C., un programa amplio de pri•·atizacioncs, que incluye a la banca estati7.ada en 1982; diversos 
programas de deo;regulación de distintas áreas de la acb.idad económica. etc. 

El PECE ha scnido de marco de estabilización rnacroeconómica, que sigue teniendo como objetivo 
central el control del proceso inflacionario. Para ello se continúa manejando con extrema prudencia las 
finanzas públicas como las variables monetarias y f"mancieras. En el frente externo se ha estado 
aprovechando el C....-orablc de5cmpefto de la5 exportaciones no petroleras y la acumulación de reservas 
internacionales para desvincular el manejo del tipo de cambio de la obtención de superávit comerciales, y 
poder mantjar tambio!n esta variable de acuerdo a las metas inflacionarias. 

El componamiento macr..-on6mico de los últimos tres allos ha sido alentado, si bien dista de ser el 
optimó. El Pm bacrecido en 3.11%entre 1989 y 1991, mientras que la inDación ha manlenido una tendencia 

• Para un an6lisia económico, vcásc Stepbcn A. Quick. Joinl Economic Committe Stafl' Paper, Conpess of 
the S&atcs, Octubre de 1988. 
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descendiente y la inversión privada ha registrado una recuperación importante pasando de 12.l en 1988 a 
15.1% en 1991 como proporción del producto interno. El talón de Aquiles en este esquema es el sector 
externo, cuyos resullados han ido deteriorándose: conforme la economía .n-anzada en el proceso de 
ra:upcrac:i6n. 

En este sentido. el riesgo fundamental que se enfrenta en los próximos aftas es et de encontrar un 
financiamiento e><tremo adecuado. Se espera que los cambios introducidos eon el fin de modernizar la 
econo~ en especial las tendientes a preparar a las empresas nacionales para cnf-rcntar la competencia 
CA"trema. rindan sus frutos en los próximos aftos. y se logre de esta forma encontrar un financiamiento 
sostenido de las importaciones necesarias para el crecimiento de la economla. El problema se reduce 
entonces a af'lanz.ar los déficit comercial y en cuenta corriente mientras se logra esa meta. El incremento de 
las exponaciones no petroleras, Ja repatriación de capitales fugados y la entrada de grandes montos de 
inversión cxtrartjera en canera se han encaminado al logro de ese objetivo. 

Se espera que la firma del TI..C .. rcfucr.1:e esa tendencias hasta que las cxp:>rtacioncs generen los 
recursos necesarios. 

Por otro lado en la modernización del sector industrial (principal objetivo del Lic. Salinas ), que 
quedó plasmado en el Programa Nacional de Modernización lndustrial y Comercio Exterior 1990-1994 
(Pronamiee), fue el de propiciar el crecimiento de la industria nacional mediante el fonalecimiento de un 
sector exportador c:on aJtos nh•eles de competithidad. 

Se ha mencionado mucho. el apoyo a la industria, tanto en tecnología como de Jos insumos que ella 
requiere, en este C890 en la Industria avfcola. se requieren, específicamente más de estos apoyos que el 
gobierno haoe; pues la a'\icultura nece&ita de una independencia en el campo tecnológico, y de una 
modernización del sector.. con esto quiero decir, que no se han visto cambios de esta magnitud en el sc.ctor 
pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno implementando Programas para la industria. 

Otro de los problemas, que se ha enfrentado el Gobierno de Salinas de Gortari, es que más del 98% 
de los estableeinúentos industrias son pequeftas o medianas (ya que las más fucnes por lo general son las 
extranjeras).. estos conocimientos y los recursos que requerfan para el..--ar su eompetiti,,.idad. Todo lo 
anterior no es DUCYO, ya que nl.ICSlrO pais se encenó mucho ... )º claro al abrir las fronteras. se encuentra con la 
mayoria de las empresas medianas 6 pequellas para competir con el exterior. 

Esto espccUicanlc:nte en la industria avícola es totalmente cieno, ya que se puede obser,,.ar que las 
grandes empresas a nivel avfeola. son procedentes del exterior (en una gran mayoria de estas hasta 
monopolizan d mercado, sobre todo aquellas que se relacionan eon la genética ª'icola). 

A lo largo de la administración de Salinas se cambio el esquema de desarrollo industrial que se basó 
en .._...usmos de concertación, en el que la participación conjunta de los sectores producti,•os desempello 
un papel decisivo. 

Se buscó en este sexenio, wua deseoneentración regional de Ja planta productn·a, para lograr un 
desanollo industrW congnlCllle con la disponibilidad de recursos y con el equilibrio ambiental. 

Este acontocimiento af"octo a todas las industrias, ya que el centro del país constituye un 
demandanle ima-unte de productos, pero es necesario por &alud ambiental el retirar a las industrias, para 
crear un ambiente lo nula sano posible. 

Por otro lado el gobierno impulsó la modernización de la micro, pcquclla y medianas empresas, 
modiante la orpnización de programas interemprcsariales y diversos OKX:anismos de financiamiento; y se 
r-nt6 tambM!n la fOl1D8Ci6n y fonalecimiento de nniones de cn!dito, y la unificación de los criterios 
apcralivoa de laa 4ive.- ftmdos de fomento, para establc:a:r una polftica congruente. eon proa:dimientos 
~ llilllplifkados y 4gila. ~ fKilitaran a las empresas el acceso al cn!dito. 

TambWn duranle el plerno del Lic. SalillllS. &e fomentó la tran5f"erencia de tecnología. se apoyó el 
-.bloeimieDlo de ~ ncc:caria y llC impulsó la vincuJaci6n entre las instituciones educativas y 

d - illdu9trilll. 
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Si bien es cierto que el gobierno 5C ha preocupado por la modernización y ta tccnologia. consideró 
que aún falla mucho por hacer, ya que se requiere no de una uansfcrencia de tecnologia. si no de crear una 
tccnologla propia. proporcionando en ,..,rdad una conjunta colaboración y disponibilidad. entre el sector 
indUSUial y las instituciones educafü•as y de in,•estigac::ión. tanto privadas corno del gobierno; para ello se 
rcquicwc de 8)'Uda a ingenieros e investigadores. Todo ello, para tener una autonomia a nh·el nacional gomo 
antcrnao;íonal, y entonces poder competir gon ouas paises; ''endiendo nuesttos productos y generando 
inare- para nuesuo país y por tanto creando empleos que hacen mucha taita en estos momentos en nuestro 
país. 

El gobierno de Salinas, también se preocupó por mantener un buen abasto y comercialización (no 
intervencionista)., mediante programas de modernización en la Conasupo, el cual c:oastituyó 
fundamentalmente áreas C5lnltt!gicas; la atención a grupos más necesitados en zonas rurales y urbanas 
(mediante tiendas comunitarias y almacenes Conasupo-solidaridad) y la regulación de los mercados del maiz 
y ftijol. 

Los objetivos fundamentales de estas medidas son: mantener el abasto y la estabilidad de precios. 
Por ello fue necesario continuar pro°'°'iendo la concertación de los sectores social y privado. 

EllaS medidas tOmadas por el gobierno fueron muy buenas, si tornamos en cuenla, que la 
gomercialización, estaba ac:ompaftado de un excesi,•o número de intermediarios pr1''ados, lo cual repcrc:utirla 
en el precio final del producto; y finalmente el proceso de abasto que se c:aracterizaba por prácticas 
QOrncr<:ialcs abllolutaS, pues no cxistfa un sistema de normas de calidad. empaque y embalaje que se aplicara 
de manera generalizada. lo que impedla que las operaciones comerciales se realizaran con transparencia. 
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C) RESUMEN V CONCLUSIONES. 

A continuación, c~-plicarc el contenido de mi trabajo de in,·cstigación: 
En el capitulo l. se examina la ª'icultura desde sus inicios en nuesuo pafs., resaltando algunos ai\os 

importantes sobre la importación de huC\'O y de pollo; asf como el inicio de reproductoras pesadas en nuestro 
país, etc. 

Por olra pane. se manifiesta en este capitulo las propiedades nutriti,·as de la carne de a\'C y del 
h""'•o; también de productos similares y subproductos; se habla a grosso modo de razas y lineas; igualrncnle 
de algunas técnicas necesarias en el procesam.icnto del poUo. y finalmente de algunos procesos de 
''aCWlación y alimentación. 

En el capitulo II .. se pone énf'asis a los antecedentes de la avicultura en México a pan.ir de J 977 
hasta 1989: se planlean además los problemas principales que tiene la a\"icultura. 

Por otro lado. se contemplan algunos precios relati\'os del huC\·o. asf corno de Jos procedimientos 
para su incubabilidad. 

Se plantean también el contrabando de carne de pollo y de tecnología a•icola (dentro de la 
problemática a•icola del país). 

Finalmente. en este capitulo se comenta Ja panc de mi hipótesis de in,·cstigación (en síntesis). y de 
aspectos esenciales. 

En cuanto al capitulo ID. se enfoca mi análisis en la oferta y demanda tanto de huevo como de carne 
de a\·e. tomando en cuenta los ailos principales a investigar que son 1989-1994; e igualmente se plantean las 
pcrspecth·as que se tendrán para a.nos siguientes. es decir J 995-2000. 

Finalmente. se plantean algunos puntos trascendentes sobre planes y programas de gobierno 
relacionados con la acti\idad a\icola. y de los cambios tan importantes que se están haciendo ante la 
apertura del TLC. También este capl1ulo, demuestra la hipólesis de investigación. 

En el capitulo IV. se plantean los balances de la política económica en base al programa de 
gobierno en los periodos de 1983-1988. y 1989-1994. 

Asi mismo. se hace una pequci\a critica a este tipo de politicas (relacionándolas con la a,·icuJtura). 

CONCLUSIONES. 

A continuación CA"J)licó los resultados a los cuales he llegado. mediante el transcurso de esta 
investigación: 

Mediante el presente trabajo. se demuestra que la hipótesis de in,·estigación no se cumple. ya que el 
Es&ado mexicano sí prom""'-e y fomenta el desarrollo de acti\"idades económicas en el país median1e su 
politiea económica; elaborando planes y programas que de alguna manera guían al proceso agroindustrial. 
donde se incucntra inmersa nucstnl actividad; por tanto el Estado se preocupa por todas aquellas acti\"idades 
que tengan que ver con el desarrollo económico de nuestro país. 

Por lo consiguiente~ el Estado mexicano le interesa la actividad avfcola.. ya que está sf cuenta con un 
control; por que cuenta con planes y programas. para su mejor desempefto. 

La avicultur.1 en el ámbito organizacional cuenta con su propia organización. conforme a la Ley de 
Asociaciones Ganaderas. 

En el aspecto tecnológico y genético. la industria a•icola tiene una dependencia (ya que la 
tccnologia en general proviene de USA y de Europa). 

En cwuuo a la inftacsUuctura. las plantas a'1colas. se deben de adecuar a las necesidades internas 
(y no inc:unir • una sobre produc:dón). 

En cuanto a la comcrcializac:ión. se siguen utilizando los mismos medios antiguos de distribución y 
~ 

ED cJ upccto económico, se necesita un manejo sanitario más eficiente. para no incurrir a pérdidas 
millonarias ()'a que la t1l11Cr1c masn11 de pollos, puede lla-ar a la quiebra total). 
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Por oua pane. se ha incrementado la población y con ello también la producción de huevo y de 
carne de ª''e. 

Todo lo anterior e""i>licado. nos indica que pese a los esfuerzos realizados,. la avicultura sigue siendo 
una adi'idad dependiente. lo cual significa una total de5''cntaja de nuestro país ante el mundo en este 
ámbito. 

Considero sumar esfuerzos. por parte de todos para buscar máximos beneficios y asi poder concretar 
y competir en el )"ll cercano TLC. 

SUGERENCIAS: 
• LIC\.•ar a cabo programas genéticos para tener capacidad de producción de aves reproductoras y disminuir 

la dependencia de material genético. 
Capacitar a los trabajadores de la granja para lla·ar a cabo la '•acunación de las aves. y así cnadicar 
enfermedades como la de Newcastle y Salmonelosis en parvadas de progenitoras como de reproductoras; 
y elaborar un calendario de ,·acunación para que la inmuni7.ación se n~·e acabo. sin intenumpir las 
labores correspondientes de la granja. 

• Promover la asistencia técnica espcciali7.ada a la ª'icultura tecnificada y a la de traspatio. 
Vinculación entre avicultores y agricultores para la compra de granos. y al mismo tiempo siembren • con 
apoyos financieros asi como Ja promoción de enlace de productores con centros de in,•estigación. 
Fortalec:er los apoyos a la a•icultura social. mediante la dotación de paquetes tecnológicos de alta calidad 
genética .. 
Apoyar con financiamientos a Ja acth-idad avicola. 
Elaborar la normalización de la calidad en la a•icultura. 
Tratar de C'\itar y erradicar el contrabando de pollo como de tecnología a\iar. por pane de las autoridades 
concspondicntcs. 

EL AUTOR-1997. 
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E) GLOSARIO. 

AVICULTOR: Persona fisica o moral dedicada a la a\·icultura para Jo cuaJ se considera como unidad 
mínima de producción. la que cuenta con 500 aves. En la región que asf crea con\"cnicnte y a juicio de la 
Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos~ se considera avicultor aJ que obtenga por Jo menos el 
equivalente del sa1ario núnimo por Ja crfa y cx"P1otación de las ª'·cs. 

A VlCUL TURA: Es Ja actividad que se dedica a Ja cría~ mejora y explotación de las aves domesticas de 
cualquier especie. 

A VE DE DESECHO: Cualquier ave que no es apta para ser explotada o ha tenninado su ciclo económico 
de producción y se destina al sacrificio. 

A VES I>Ol\.1ESTICAS: Son las a\"cs domesticas que se utilizan para la producción de alimentos para el 
hombre (gallinas. patos. etc.). 

A VE PELECHADA: La ponedora que ha terminado su primer ciclo de postura y naturalmente inicia un 
cambio de plumas para voh·cr a producir ó el ª'·e sufre un cambio de pluma inducido con objclo de 
aprovechar de ella otro ciclo de producción. 

A VES PROGENITORAS: Machos y hembras genéticamente puros. dentro de una línea que reproduce 
entre ellas el mismo fenotipo y cualidades de producción~ dedicándose una vez conocida su 
combinabilidad a Ja producción de a\'es reproductoras. 

A VES REPRODUCTORAS: Producto del aparcamiento de progenitoras de la misma o diferente estiipc y 
que se dedica a la producción de pollo para engorda o pollita ponedora. 

CASETA: El albergue para a•-es de cualquier edad y tipo de cria y explotación; para la constnJcción de 
casetas nua·as o cambio de ubicación de las existentes se requerirá el pcmúso de Ja Asociación. la Unión 
y la Dirección General de A•icultura. 

GALLINERO O GRANJA FAf\.tll.JAR: La explotación a,·ícoJa que cuenta menor número de a\'CS que la 
indicada para considerar aJ propietario como ª''icuJtor. 

GRANJA A vtCOLA: El predio y construcciones dedicadas a la A•·icultura en sus fases de cria. 
reproducción o explotación de ª''cs. 

• HUEVO DESHIDRATADO: El hue>·o rrcsco que a smrido cualquier cambio fisico como su 
deslúdratación que es destinado al consumo industrial. 

HUEVO El\.fBRJONADO: Huc.·o que se dedica a la producción de biológicos o pruebas diagnósticas. 

HUEVO LmRE DE PATóGENOS ESPECÍFICOS: Huav rénil producido por a•·cs no inmunizadas y 
que no han suúido enfermedades imca:iosas cspccificas y cuyo destino es la produc::ción de biológicos. 

• HUEVO PARA PLATO: Huav producido especificamente para abastecer el consumo humano. 
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HUEVO PROPIO PARA LA INCUBACIÓN: HuC\·o fértil que llena los requisitos de edad. peso. fonna. 
integridad de la cáscara. etc .• que se marquen en las nonnas de calidad para este producto. por la 
Dirección General de Avicultura de la SARH. 

INCUBADORA: Máquina de cualquier capacidad sin incluir la nacedora. destinada a la incubación de 
hue\'o considerando su capacidad sin adaptación de sistemas ajenos al discilo original. 

LÍNEAS PURAS: A'·es machos y hembras pertenecientes a las Jíneas homocigóticas cuya 
combinabilidad entre ellas pcnnite la producción de progenitoras. 

NACEI>ORA: Anexo de la incubadora. destinada al nacimiento del pollo. y a donde pasa el huevo 
durante las últimas 72 horas. acatando las recomendaciones del f'abricante. 

PLANTA DE INCUBACIÓN: El local destinado a las incubadoras y sus anexos (clasificación de hue\"o, 
cuarto fiio. sala de sexado. etc.). 

PC>NEDORA: A,·e productora de hue"o que ha iniciado su ciclo de postura después de las 22 SCJtla.Jlas de 
edad. 

POLLO MIXTO PARA ENGORDA: Machos y hembras (en similar proporción) resultantes del 
apareamiento de reproductoras de raza. estirpes o líneas especializadas en Ja producción de carne que se 
destinan al sacrificio para consumo humano. 

• POLLO O POLLA NO ESPECIALIZADO: Cruzamiento entre razas. líneas. etc.. con el objeto de 
obtener un producto destinado a Ja avicultura rural,. con objeto de garantizar la calidad de híbrido 
obl:cnido se deberá solicitar autorización praia a la Dirección General de A"icultura de la Secretaria de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. para la producción de este tipo de ª"e. 

• POLLA PRODUCTORA DE HUEVO PARA PLATO: Hembra resultante del aparcamiento de 
reproductores de raza. estirpe o Unca especializada en la producción de huCl.·o. Se consideran dos tipos 
productoras de huC\'O de cáscara blanca y productoras de huC\·o de eascara café. 

• POLLO RENDIDO: El pollo dedicado a la producción de carne que está listo para el sacrificio. 
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F)ANEXO. 

f LA ORGANIZACIÓN. 
(Según la Ley en Maleria A'icola). 

ART .. L- La a\·icuJtura se debe organizar conforme a Ja Ley de Asociaciones Ganaderas y su Reglamento. 
en ronna piramidal: Asociaciones Locales de A\icuJtorcs9 Asociaciones Especializadas. UIDón 
Nacional de A''icultores ,. Confederación Nacional Ganadera. 

ART. 11.- Todo a\·icultor deberá P:neneccr a Ja Asociación Local en donde tenga inst.1.ladas sus granjas o 
Plantas de Incubación,. en caso de tener instalaciones o plantas en dos o ntás jurisdicciones. 
pertenecerá a las correspondientes asociaciones. 

ART. ID..- Los propietarios de reproductoras9 progenitoras o Uneas puras. así como Jos criadores de aves de 
combare o guajololes deberán pertenecer a las Secciones Especializadas cuya jurisdicción será 
lodo el Tcrrirorio Nacional, de acuerdo como lo indica el Articulo 167, Capilulo VII de la Ley de 
Asociaciones Ganaderas. 

ART. IV.- Ajuicio de Ja Unión Nacional, con la conformidad de la Corucderación Nacional Ganadera y el 
Vo. Bo. de la SARH. podrán fünnarsc otras secciones espccialtzadas además de las diadas en el 
aniculo lll. 

ART. V.- Además de las obligaciones citadas en la Ley de Asociaciones Ganaderas y su Reglamento. los 
a\'icultores tienen obligación de presentar con la documentación anual~ el censo por edades de sus 
ª''CS9 capacidad de incubación. daros de producción. superficie de las instalaciones y los datos que 
oficialmente le sean solicitados por la Unión a tra\'és de sus asociaciones. 

ART. VL- Cada Asociación y Sección en el lapso de un mes a partir de la promulgación de este reglamenro 
deberá rormar sus propios estatutos los que. en todas sus pane estarán de acuerdo a la Ley de 
Asociaciones Ganaderas y su Reglamento. y los que anles de entrar en "igor deberán contar con la 
aprobación de Ja Secretaria de Agricullura y Recursos Hidráulicos. Confederación Nacional 
Ganadera y Unión Nacional de A\.icultorcs. 

DE LAS GRANJAS A VÍCÓLAS. 

ART • .L- Toda Granja A'icola deberá recibir autorización para su operación. recibiendo la pane de 
funcionamiento a tra,·és de la Asociación LocaJ correspondiente. el ª'icu.laor deberá registrar aodas 
sus instalaciones en Ja Asociación a donde pertenezca~ a la Unión Nacional y Dirección GeneraJ de 
Avicultura y Especies Menores: Indicando su e.'l'resión en merros cuadrados. tipo de e~-ploración y 
a\·cs que explota. ere. 

A.RT. IL- Para abrir una nuC\·a grartja ª'·icola. o ampliar las ya existentes es obligatorio recabar el pcnniso 
n:spcctivo en las organizaciones anteriormente scftaladas y de la Dirección General de A\icultura y 
Especies Menores. 

ART. ID.- Es obligación de lodo ª'icultor9 dar a\'ÍSO oportuno de cambio de giro en la acti\idad a\icola. así 
como de ,·enaa o compra de nuevas instalaciones. 

J. Objeth·o. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
CARNE DE POLLO DE 
ENGORDA EN CAN.AL. 

(NOM-FF-80-1992). 

Esta Norma Oficial, se refiere a las caractcristic:as fisicas que deben "'-idenciarse en el pollo de 
ensorda en canal, en estado .ftesco lisio para cocinarse y que sea destinado al consumo humano; así oomo a 
Ja presentadón para su comercialización. 
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2. Campo de aplicación. 
La aplicación de esta norma. es de carácter voJuntario y su ámbilo de acción será eJ Territorio 

Nacional. debiéndose n:alizar en establecimientos. tipo Inspección Federal y rastros autorizados 
exclusi\'amenle para sacrificar esta especie. 

3. Rclerenclas. 
A la Cecha no existe antecedentes de Nonnas Oficiales Mexicanas que tengan relación con el 

presCnte documento . 

.&. Definiciones. 
Para efecto de aplicación de esta NORMA. se establecen las siguientes definiciones: 

./. J Pollo de engorda. 
Es el ave de género y especie Gallus gallos. seleccionada genéticamente y sometida a un régimen de 

manejo intensivo que pcnnitc obtener wta conversión alimento/peso adecuado para su sacrificio. 

-l. 2 Pollo de engorda procesado. 
Es el ave descrita en el punto anterior. sacrificada por Jos métodos técnicos autorizados y que ha 

sido sometida a detenninados tratamientos para su posterior consumo. El proceso se inicia con el colgado en 
el gancho y concluye en eJ documento en que se pesa y empaca . 

./.3 Pollo entero. 
Se refiere aJ pollo sacrificado. desangrado y dcsplwnado que aún mantiene todas sus panes. 

incluyendo vfsccras . 

../ • .J Pollo en canal. 
Es el pollo sacrificado, desangrado y desplumado al cual se le han quitado la cabeza. el pcscue7.o. el 

buche. las patas. Jas 'isceras abdominales y torácicas. a excepción del corazón y pulmones. 

4.5 Poi/o.fresco. 
Es el poJJo sacrificado y sometido a un proceso de consen·ación mediante frio. a una temperatura de 

o a 4 grados centígrados y una humedad rclath-a de 75% durante 1 a 3 días posteriores a su sacrificio. 

4.6 Pollo congelado. 
Es aquel pollo fresco, con un máximo de 24 horas de procesado que debe congelarse por el método 

rápido a -32 ó -10 grados ccntlgrados y consen·arsc en cámaras de temperatura baja a 18 ó 20 grados 
ccntlgrados, durante un periodo má.'<imo de 2 meses. 

4. 7 Dietado. 
Es el procedimiento mediante el cual se mantiene a los pollos que serán sacrificados. sin consumo 

de alimento por un periodo comprendido emre 8 y 12 horas pre.ias a esta operación. a fin de que el aparato 
digcsti''O se encuentre '-acfo para C\itar contaminantes durante el proceso. 

4.8 Caducidad. 
Es el periodo máximo tolerado en un pollo procesado para el consumo humano que no representa 

riesgo para la salud debido a descomposición y pérdida de sus caracteristicas sanitarias y que para esta 
especie se estima- de 3 ellas posteriores al sacrificio del ave cuando se trate de pollo fresco y de 2 meses 
cuando sea congelado. 
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-l. 9 Partes anatómicas .v nombres con111nes del pollo procesado. 

-1.9./ Cabe;:a. 
Es la región superior del organismo. con base Ó'Sea y muscular que aloja los órganos sensitivos y 

motores. asi como organismos de '-isión. olfatorios y del tracto superior del aparato digestivo . 

.J.9.2 Cuello o pescue=o. 
Lo constituyen las vértebras cervicales y Jos músculos del cuello desde la base de la cabeza hasta la 

entrada del tórax . 

.J.9.3 Extremidades . 

.J. 9. 3. J Superiores . 

.J.9.3. 1.1 Alas o alones. 
Son las extremidades superiores del ave y están conformadas por tres partes. ta región ad.herida al 

tronco ntás carnosa. cuya base ósea es el húmero~ la pane media constituida por el cúbito y radio y panc 
distal. con formada por el carpo y metacarpo f"usionados y dedos . 
.J.9.3.2 Inferiores. 
-1.9.3.2. 1 .\tus/os. 
-1.9.3.2.2 Piernas. 
-1.9.3.2.3 Pata ... : .. 
-1.9 . ../. Tronco del m·e. 
-l. 9 . .J. 1. Tórax . 
./.9 • ../.2 Abdo111e11. 

~ .. Especincaciones. 
Para efectos de esta Norn1a. se establecen tas siguientes especificaciones. con base en las cuales se 

clasifica el pollo de engorda para el consumo humano. 

S. I Conformación general. 
Es Ja configuración que presenta el pollo sacrificado. al momento de rcatiza.rse Ja clasificación •y 

está dada por la estructura del ave. La cual determina en gran parte ta distribución y cantidad de la carne~ 
estas condiciones anatómicas están intimamente relacionadas con et tamafto y el peso. la apreciación permite 
identificar las características necesarias para catalogar las diferentes calidades. 

S. 2 Contorno. 
Es ~l pcrimctro que manifiesta el ave a la obscn·ación directa derivada de la cubierta de masas 

musculares y grasa. Este puede tener una predominancia de lineas rectas con uniones angulosas o bien de 
líneas convexas cuya continuidad confiere aspecto de redondez y llenura. En ta medida en que los contornos 
sean tnás redondeados se tratará de animales con masas musculares n1ás desarrolladas y con depósitos de 
grasa en mayor grado. 

S.3Tamailo. 
Se refiere a la longitud que presente cualquier pollo sometido a clasificación. 

S.-1 Peso. 
Es el indicador que sci'lala el número de kilograinos que ha alcanzado el pollo al momento de la 

clasificación. El peso mínimo para clasificar debe ser de 1. 750 Kg. procesado~ con 'isceras. cabeza y patas. 

S.SEdad. 
Es el periodo uanscurrido entre el nacimiento y el momento del sacrificio del pollo que se somete a 

clasificación. La edad mínima para clasificar debe ser de 6 semanas y la máxima de 10. detectables mediante 
peritaje anatómico por pane del clasificador. 
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5.6 lntegridad 
Bajo este concepto se entenderá que el poJJo a clasificar debe estar completo. sin mutilaciones y sin 

dai\os visibles que demeriten su presentación. 

5. 7 Lesiones. 
Las 1nasas musculares expuestas son el resultado de heridas. rasgaduras. falta de piel. fracturas y 

dislocaciones que deterioren la apariencia general del pollo y en consecuencia bajen su calidad. El número y 
extensión de este tipo de lesiones estarán relacionadas para dctcnninar el grado de clasificación o su 
eliminación. 

5.l:IPicl. 
Es la envoltura de tejido que cubre al pollo en todo el cuerpo~ a excepción de las patas en donde se 

'"Uclvc carnificado y escamoso. En el pollo desplumado que se vaya a clasificar se consen·ará una apariencia 
limpia sobre todo en la región del pecho~ libre de plumones y pelusa. 

5.81 Coloración. 
En el pollo que se consume en México se admiten dos colores. el blanco y el amarillo. En cada caso. 

éste debe ser uniforme y sus deficiencias por decoloraciones localizadas o difundidas. serán moti\"o de 
clasificación en distintas categorías. El color de la piel no tiene influencia alguna en el contenido de 
nuetrientes para el consumo humano. 

5.8.2 Decoloración. 
Los cambios originados en la uniformidad del color de la piel. se dcri\"an principalmente de una 

mala práctica de escaldado. abrasiones. moretones y quemaduras por congelación. Estos defectos. aminoran 
la presentación y de acuerdo a su cx1cnsión disminuyen la calidad y en ocasiones. 1notivan descalificación. 

5.8.3 Integridad. 
La piel debe estar completa. sin rasgaduras y sin manif"estación de da.i\os. lesiones y traumatismos 

aparentes. No presentará zonas de sobre calentamiento por escaldado intenso o por deficiencias en el proceso 
de desplume. La presencia de cualquier enfermedad que se haga evidente en la piel. será motivo suficiente 
para que el ave no clasifique. 

5.9 Desplume. 
Los pollos moth·o de clasificación. deben estar totalmente desplumados. sin presencia de ··ca11ones~\ 

sobre todo en pechugas. pierna y muslo. 

5. JO Pechuga. 
Los musculas pectorales. fonnan las niasas carnosas que se alojan en el esternón y que constituyen 

la parte de más ,·alor en el pollo; en 'ista de su ta01allo y voluntinosidad. que clan la apariencia de redondez 
y llenura deseables. Por lo anterior, sobre esta región tendrá que aplicarse la clasificación en f"omta rigurosa. 

La pechuga estará totalmente cubierta por la piel y no presentará dafto o lesión C\idente a la 
inspección. 

Sus contornos tienden a la con,·exidad; la unión de la pechuga con la espalda. debe ser ancha y las 
masas musculares deben cubrir totalmente el esternón. tanto en Ja panc superior. como en la inferior en los 
limites con el abdomen. 

Las zonas canilaginosas son 'isibles a tra,·és de la piel que recubre la pechuga, y estará 
prácticamente cubiertas por los músculos pectorales. En la medida que estos músculos pierden redondez y 
volumen para llenar el esternó~ se manifiesta con mayor intensidad la quilla, lo cual es característico de 
pollos flacos o ~quilludos ... 

El tamatlo está intimamcntc ligado al peso del animal, ya que la pechuga representa alrededor del 
40% del peso total del a••e; asimismo, guarda una proporción adecuada respecto a la talla, ya que una 
pechuga larga. ancha y redondeada es caractcristica de un pollo fuerte, de buen peso y buen tamallo. 
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5. J 1 Alas o alones 
Deben tener una buena inserción. con nlusculatura gruesa en Ja base y se irán adelgazando 

paulatinamente hacia Ja pane terminal. El brazo cuya base ósea es el húmero. debe mostrar llenura y 
redondez. Estarán libres de lesiones. fracturas y desgarres. asf como pcñectamente desplumados. 

5.12 Abdomen. 
Es la región ,·cntral del cuerpo del ave donde se alojan la mayor panc de Jos órganos del aparato 

digestivo y la totalidad del genitourinario. Tendrá un contorno semiesférico y su consistencia será blanda. no 
presentará abultamiento por exceso de liquido peritoneal. 

5. l 3 Región dorsal (huacal). 
Es una región con escasa n1usculatura. la cual se inserta en una gran base ósea. los músculos de esta 

región son delgados y cortos. sin embargo en ellos existen depósitos de grasa. Su superficie es ligeramente 
convexa. con una base ancha. a la altura de Ja inserción de las alas y su eje longitudinal es más cono que el 
de la región lumbosacra (rabadilla). 

5. /../Región lumbrosacra (rabadilla). 
Es una región con predo1ninancia de estructuras óseas. constituidas por las Yénebras lmnbarcs. 

huesos coxales y el sacro. La musculatura no es abundante. caracterizándose por n1asas planas y delgadas. 
En México se conoce con el nombre comercia] de ••rabadilla··. 

5.15 Muslo. 
Está constituido por grandes masas musculares. cuya base ósea es el f"émur. Es de forma trapczoidat 

con base ancha en el sitio de la articulación coxofcmoraJ (con la rabadil!a). 
Sus masas musculares son fuertes y gruesas. debiendo ser carnosos hacia el sitio de unión con la 

rodilla o articulación femorotibiorrotuliana. El eje longitudinal es predominante sobre el eje transversal. en 
consecuencia. el muslo debe ser alargado. 

5./6Picma. 
En México se denomina ·•pierna·· a Ja región constituida por las masas musculares que rodean a los 

huesos tibia y peroné. desde la aniculación femorotibiorrotuliana o rodilla. hasta la tibiotarsiana o unión con 
la pata. 

Las masas musculares son gruesas. fuenes y redondas en Ja pane proximal a la aniculación 
femorotibiorrotuliana. haciéndose angostas paulatinan1cnte a medida que se acercan a la articulación 
tibiotarsiana o unión coQ la pata. Su eje longitudinaJ es predominante. 

5.17 Patas. 
Se denomina en f"orma genérica. a la región constituida por cJ tarso. metatarso y dedos. Son gruesas 

y fuenes. cubicnas de tejido tegumentario carnificado y no deben presentar dcfonnaciones o dailos que 
demeriten su apariencia. La piel puede ser de color blanco o amarillo. sin que esto influya en la calidad 
nutricional de la carne de ª'·e moti,·o de clasificación. 

6. Claolficaclón ,- Deolpaclón del Producto. 
Será motivo de clasificación únicamente los pollos de engorda sacrificados que hayan sido 

aprobados en inspección sanitaria, conf'onnc a Jo establecido por el Reglamento de Ja Ley General de salud y 
Ja Ley• y Reglamento de la Industrialización Sanitaria de Ja Carne para establecimientos Tipo Inspección 
Federal~ 'igcntcs. 

Para Jos cf'cctos de esta Norma. el pollo de engorda se clasificará en Jos siguientes grados. tomando 
en cuenta el arúmal sacrificado en su conjunto y conConnc a los ténninos de rcf"ercncia seilalados en el punto 
S: 
1. Primera o México - Extra. 
2. Segunda o México - 1. 
3. Fuera de Norma o Clasificación. 
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6. J Pollo de primera o México - Extra. 
La confonnación anatómica de este tipo de pollo. debe estar caracteri7..ada por una musculatura bien 

desarrollada libre de deformidades que afecten Ja distribución normal de la carne. de contornos redondeados. 
destacándose por una pechuga f"uenc. ancha y alargada de apariencia redondeada. presentando una quilla de 
cun·atura nonnal. sin abolladuras. 

Los muslos y las piernas deben tener buena musculatura .. ser anchos. alargados y redondeados. 
La grasa debe tener una distribución uniConne. c\itando que se observen acumulaciones demasiado 

evidentes en algunas regiones. 
Estarán libres de dcforn1idadcs que demeriten su apariencia normal y que afecten Ja distribución de 

las masas carnosas. 
En cuanto a integridad. se adn1itc solo la separación de una aniculación si ésta corresponde a la 

sección intermedia o distal del ala. No se permite Ja presencia de huesos rotos y en cuanto a panes faltantes 
solo se podrá rcmo,·er la punta de las alas. 

La piel debe manifest..'llr uniformidad en cuanto a color sin importar si éste es blanco o amarillo. Sin 
en1bargo. se admiten zonas de decoloración que no excedan en conjunto 1 .25 centímetros cuadrados en 
pechuga. n1uslos y piernas. y 2.5 centimetros cuadrados en otras panes. 

Asimismo. debe estar totalmente libre de plumas. vestigios de éstas c·cai\ones··) y pelusa. sin 
presencia de dai\os por escaldamiento. moretones (hcmaton1as) y abrasiones. Se adn1iten pcquci\as zonas de 
carne descubienas hasta de dos centímetros cuadrados en 1otal. siempre y cuando no sean pechugas. piernas 
y 1nuslos. Los morc1oncs. deberán estar libres de coágulos y no se pcnnite ninguna c,·idencia de desangrado 
incompleto. 

Asimísn10. no se pcmliten defectos que resu11cn del n1ancjo durante el almacenanliento. ocasionado 
por oscurccin1icnto de la piel en la espalda. piernas y pechugas. así como. puntilleo por presencia de 
folículos enrojecidos. 

El peso mínimo para esta categoría es de 1. 950 Kg .• incluyendo vísceras. cabeza y patas. 

6.2 Pollo de segunda o México-1. 
La corúormación de este pollo es moderadamente musculoso. aunque de contornos redondeados. Ja 

pechuga es ligcramenle ancha con tendencia a largarse .. e\;tando la apariencia delgada: los musculas y las 
piernas son medianamente anchos y gTUesos con la suficiente musculatura para aparentar llenura. 

Asimismo. las alas tienen suficiente carne. Jo que C\.ita la apariencia delgada. 
En cuanto a cobcnura de grasa tiende a ser suficiente para evitar la observación del músculo a 

través de la pechuga. pierna y muslo. 
Podrá presentar cienas deformaciones. como quilla ligeramente abollada y torcida. así como 

piernas. muslos y espalda ligeramente curvos. siempre que estas def"onnaciones no alteren la distribución de 
tas IJ\3sas musculares. 

Para este grado se admiten hasta dos aniculacioncs separadas en las panes medial y distal de las 
alas. 

La piel debe manifestar uniformidad en cuanto a color: aunque se admiten zonas decoloradas que 
no excedan en conjunto, Jos 2.S centímetros cuadrados en pechugas. piernas y músculos. y hasta cinco 
ccntfmetros cuadrados en otras panes. 

Los pollos de esta categorfa deben estar libres de puntas o vestigios de plumas (callones). pudiendo 
presentar pcqueftos plumones rudimentarios dispersos .. sin que afecten la pechuga. las piernas y los muslos. 

No deben presentar dallos por escaldo deficiente, ni moretones (heniatomas) o rasgaduras evidentes. 
Se ad.Jniten pcqueilas zonas de carne dcscubienas hasta de dos ccntimetros cuadrados en pechugas. muslo y 
piernas. y hasta de 3.8 centímetros cuadrados en otras panes. 

El peso mínimo para esta categoría es de l. 750 Kg., incluyendo \'Ísccras, cabeza y patas. 

6 . .3 Fuera de norma o clasificación. 
No serán moth•o de clasificación aquellas aves que: 

a) Ha)·an mueno por causas ajenas al sacrificio. 
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b) No reúnan Jos requisitos sanitarios scilalados en el Reglamento General de la Ley de Salud. 
e) Manifiesten suciedad. fracturas. mutilaciones. hcn1atomas. zonas de carne descubienas (rasgaduras). más 

allá de los Unútcs tolerados. así como coloración azulosa (cianosis). debida a asfixia durante el proceso de 
escaldo. 

d) Hayan sido pigmentados con los productos denominados Sudancs. Soh·entc Rojo 23. Rojo Toncy. Color 
Index 261.000 o Rojo OC 17. sustancias prohibidas por el Reglamento de la Ley General de Salud. 

e) Presenten Ja incorporación de sustancias que aumenten su volumen o peso para darle una mejor 
apariencia. 
O Estén pintados o pigmentados por el método de inmersión. 

7. Sistema de Cla•lficaclón. 
Es el procedimiento n1cdiantc el cual se dctcm1ina el grado de calidad de un pollo de engorda 

procesado. conforme a las características sci\aJadas en Jos puntos 6. 1. 6.2 y 6.3. 
Esta acthidad debe ser efectuada por persona] debidamente capacitado y autorizado oficialmenae 

por Jos Gobiernos Federal y/o Es1atales. y debe rcaliz.arse después del erúriado de fas canales. 
Una ,·ez determinada Ja calidad se e\·idenciará en cada pollo en eJ 1crcio distal del ala derecha. de 

conf"ormidad con las siguicnle descripción: 

Grado de Calidad Marca: 
Primera o México-E~"tra. 
Grapa color rojo. 
Segunda o México-1. 
Grapa color \'crdc. 
Fuera de norma o clasificación (no se marca). 

Las con1rasci\as empleadas para la identificación de Ja calidad. serán de materiales aulorizados por 
Ja Secretaria de salud. su fabricación será autorizada por el Gobierno Federal y su ntancjo. conservación y 
custodia serán responsabilidad cxcJush·a del persona] autorizado para clasificar. 

8. Empaquetado. 
EJ pollo clasificado se debe empacar conforme a las siguienrcs indicaciones: 

8. J Se e111p/eardn empaques resistentes y hcn11éticos. elaborados con maaerialcs autorizados por Ja Secretarla 
de Salud. 

8.2 .\"o deberán dar lugar a modificaciones de las características del producto. en cuanto a su aspecto. olor. 
color y sabor. 

9. Etiquetado. 
Cada empaque debe Uc,,-ar troquelado o impreso con tinta indeleble ~· con Jctras visibles. los 

siguientes datos mínimos: 

9.1 Nombre del producto con su grado de clasificación. 
9.2 Nombre de Ja empresa productora y datos de indentificación de la rrusma. Puede incluir logotipo. 
9.3 Nombre de Ja planta o rastro procesador y número de Licencia de funcionamiento. 
9 . .i Fecha de procesamiento y de caducidad. 
9 . .5 La Leyenda -Hecho en México-. 
9.6 Datos adicionales que e.~jan la S.S. y la SECOFI. 
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to. Embalaje. 
Las cajas para el transporte de pollos deben ser de materiales apropiados que permiten su fácil 

higieniz.ación. así como el adecuado manejo del producto en condiciones que no deterioren su presentación ... 

t. Objeto y campo de aplicación. 

NORMA OFICIAL MEXICANA 
HUEVO FRESCO. 
(NOM-FF-79-1991). 

La presente norma establece las características fisicas que deberá guardar el huevo de gallina. en 
estado fresco. para poder ser objeto de comercialización en territorio nacional. 

2 .. Definiciones.. 
Para efectos de esta norma. se establecen las siguientes definiciones: 

2. / Ifuevo de gallina. 
Se entiende por huevo. el producto de figura ovoide. proveniente de la ovoposición de la gallina 

(Gallus gallus). constituido por cascarón. membranas. cámara de germen. El huevo proveniente de otras aves 
será designado con el nombre del ave correspondiente: hue,·o de pata. hue,·o de guajolota. etc. 

2.2 Cascarón. 
Cubicna exterior del hueYo. que sir\'e para proteger a las sustancias nutritivas contenidas en el 

mismo. Formado por sales de carbonato de calcio. Puede ser de color blanco o café (rojo o 1narrón). lo cual 
no afecta su calidad o valor nutricional. 
2.3 Membranas. 

Son dos envolturas que en conjunto forman el corion. una está adherida al cascarón y otra contacta 
con la clara; ambas están unidas íntimamente y se separan en cJ polo más ancho. para formar la cán1ara de 
aire. 
2.4 Cámara de aire. 

Espacio comprendido entre las dos membranas del cascarón. se forma después de la ovoposición y 
sin•c para que el embrión respire. en caso de que el huevo sea fértil y se incube. Se locali7..a en el polo obtuso 
o ancho del huevo. Es relativamente pcqueita en el hue\"O recién puesto (3mm) y aumenta de profundidad 
por deshidratación. a medida que en,·ejece. 
2.5 Clara o albúmina. 

Solución ,;scosa (coloidal). rodea a la yema y se encuentra contenida entre las membranas del 
cascarón. Se distinguen ucs capas diferenciales por su consistencia9 dos densas y una acuosa; la clara densa 
'ºª perdiendo su consistencia al transcurrir el tiempo de haber sido puesta y por lo tanto. su capacidad de 
mantener a la yema en ta posición central normal. 
2.6 Chalazas. 

Son cordones blanquecinos situados en los ejes longitudinales del hue\'o. que se forman en el útero 
por torsión de las fibras de mucina .. secretadas en el magnum. Se adhieren a la yema y la mantienen en su 
lugar. protegiéndola de presiones. Las chalazas prominentes y fuertes. indican buena calidad del huevo. 
2.7 Yema. 

Sustancia central del hue,·o. sostenida en la membrana vitelina y representa un 30º/o del peso del 
huci.·o. De forma semiesférica y de color que ''aria del amarillo al anaranjado. dependiendo de su contenido 
de carotenos y xantofilas. 

Su f"onna y ubicación \'aria conf"onnc pasa el tiempo después de la º'·oposición. encontramos yemas 
aplanadas y desplazadas a la perif"cria en Jos huevos 'iejos. 
2.8 Gcnncn o disco genninath·o. 

Estructura ubicada superficialmente sobre la yema. cuya dimensión y desarrollo están relacionados 
con el hua·o fénil y et desarrollo embrionario. 

• Fuente: Nuestro Acontecer Avícola. Directorios. estadisticas y temas del año~ 1994. 
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3. E•pecincaclonc .. 
Para efectos de esta norma se establecen las siguientes especificaciones. con base en las cuales se 

clasifica el hu~·o fresco de gallina. 

3.1 Huevo frasco. 
Se considera como hu~·o fresco aquel cu~·a características sensoriales. así como sus propiedades 

fisicas. químicas y microbiológicas se mantienen en un ni,·cl óptimo de calidad comestible y que no han sido 
sometidos a ningún proceso de conservación y cuya edad desde el momento de la postura no pase de 15 días 
quedando incluidos en esta clasificación el producto almacenado en cámaras frigoríficas por periodos no 
mayores a 10 días. 

3.2 Hue,·o refrigerado. 
Es el hu~·o fresco que cumple con Jos señalado en el párrafo 3.1 de esta nonna y se ha sometido a 

uatamiento de refrigeración entre los OºC y 2ºC. con una humedad relativa entre 73o/o y 80% y que es 
almacenado bajo estas condiciones durante un lapso mayor de 10 días. pero menor a 30 días para prolongar 
su calidad comestible. 

3.3 Hu~·o conservado. 
Es el hu~·o que ha sido sometido a cualquier proceso de conservación diferente a los scilalados en 

los párrafos 3.1 y 3.2 de esta norma. pudiendo ser de orden químico o fisico. El tiempo de almacenaje de este 
tipo de producto no excederá los seis meses. -
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