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INTROOUCCION 

La teoria de desarrollo regional enuncia directrices de 
bienestar y enfoca un mecanismo de acci6n collO objetivo aplicable 
al territorio. Esto es, conjuga elementos tale• co11e1 recuraos, -
poblaci6n, apoyos gubernamentales, etc., para orientar loa rumbos 
viable• que lleven al desarrollo de cierta porci6n del espacio -
territorial, con antecedentes históricos que influyen para compe
netrar una realidad que se resume en el estado actual de la re-
gión. 

En México laa regiones están localizada• y divididas aegúr1 -
diferentes instituciones y métodos de regionalización, dadas sus 
caracterlsticas que fincan una correlación con el aprovechamiento 
hecho por el hombre, al conseguir la transformación de loa recur
sos para su beneficio. El desarrollo global de las regiones en 
México se da sobre la base del crecimiento selectivo de las acti
vidades económicas y sociales¡ algunas de estas ae ubican en una 
situación geogrificamente positiva, logrando con esto acelerar au 
proceso de desarrollo gracias a elemento• interactuantea que a la 
vez ae combinan y definen la teoria concreta del desarrollo regi.2, 
nal. Por otro lado, también existen regiones con un determinado -
grado de atraso que enfrentan una serie de situaciones negativas 
provocando criaia en todos los sectores convergentes a la región. 
que bloquean las opciones hacia el camino del desarrollo. 

En este sentido un caso concreto de desarrollo regional que 
ha sobresalido en nuestro pais lo ejemplif iéa la región de loa -
Altos de Jalisco, la cual en la actualidad detenta un grado de -
desarrollo relativamente superior en comparación a la de otras re 
giones con caracterlsticas similares, gracias a la formación de
un sistema congruente entre el trabajo y el racional aprovecha-
miento de loe recursos con que dispone. Sobre la base de la acti
vidad avlcola es como se ha logrado identificar el grado de exi-
to de la región en cuanto a desarrollo se refiere, muestra de -
ello es el lugar que tiene la región alteña, ael también su par
ticipación importante a nivel nacional en la producción de huevo 
y carne de aves. Los municipios pertenecientes a la región de los 
Altos de Jalisco ( Tepatitlán, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, 
San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, Arandas, etc ), deten
tan el primer lugar en producción de huevo .,- carne de aves en el 
estado, asi también como uno de los principaie& abastecedores en 
los mercados de Guadalajara y el Distrito Federal. 

Como objetivo general del presente trabajo, se establece 
a través de mostrar el desarrollo regional, tanto en lo social -
( bienestar de la población) y en lo productivo ( nivel económi
co ) de la región de los Altos, en función de la actividad avico
la; con ello el aprovechamiento adecuado de los recursos que se 
han dispuesto en la zona y que logra alcanzar cierto nivel de 
desarrollo regional. Esto se manifiesta en el proceso productivo 
que engloba la avicultura y el bienestar económico-social 
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de la regi6n alteña en la generaci6n da eapleo, un aceptable nivel 
d• ingreao, servicio• publico• etc. Aai, .•• deteraina la poaibil.! 
dad de retoaar el caao de la actividad avlcola en un aodelo de -
deaarrollo rural euceptible de implementar en regionea que preaan
tan un rezago en su eatructura productiva y en laa condicione• -
aocialea de la población; además con caracterleticaa fiaico-geogr! 
fica• aeaejantea a los Alto• de Jaliaco ( ea el caao de la regi6n 
de Ixmiquilpan, cardona! y Taaquillo en el Eatado de Hidalgo ). -
Entendiendo al modelo de deaarrollo rural como la eatrategia que -
conlleva al mejoramiento de loa nivel•• de bieneatar de la pobl•
ci6n rural con baae a au participaci6n organizada y la plena utili 
zación de los recursos natural•• y financiero• con criterio• aocii 
le• de eficiencia productiva, permanencia y equidad, fortaleciendo 
au integraci6n con el reato del pala. El modelo de deaarrollo -
rural tiene coao prop6aitoa eapecificoa1 roaentar la participaci6n 
• incorporaci6n al dasarrollo nacional de la poblaci6n rural a 
trav6a del fortalecimiento de au organizaci6n1 aejorar loa nivel•• 
de alimentaci6n, vivienda, aalud, educaci6n y en general de la 
vida de la población rural, dando preferencia a loa ala deaproteg,! 
do•: aumentar la generación de empleo• permanent•• y aejorar la 
diatribución del ingreao, etc. 

El preaente trabajo ae realizó en aeia capltuloa, cada uno de 
loa cual•• representa la recopilación del material, elaboraci6n 
del proceao de anili•i• de la información, proceaamiento de loa 
datoa, concluaion•• y propuesta• finales que diatinguen la formul!, 
ci6n del modelo suceptible de aplicación. 

En el capitulo l •• preaenta un marcó de referencia con el 
fin de tomar en conaideración laa teorlaa que definen una trayec-
toria eapaclf ica del deaarrollo regional y particularmente en la 
regi6n de eatudio. 

En el capitulo 2 •• eatablecen la• caracter1aticaa flaica• 
del ir•• de eatudio, aal como las geogrif icaa y econ6mico-aocialea 
para deacribir con aayor preciai6n tanto loa recuraoa natural•• de 
la región como las actividades económicas que ae realizan, •l•bo•N 
rando con ello un instrumento de diagnóatico para la formulación -
de la información1 tambiin ae orienta el aniliaia de loa aapactos 
hiatóricos, todo ello toaando como referencia trea municipio• re-
preaentativoa: Tepatitlin, Jalostotitlin y Lagos de Moreno. 

En el capitulo l revela las principales caracterlaticaa y 
el contexto económico general de la actividad avlcola de la región 
alteña, con ello se define el siateaa integral en el deaarrollo de 
la avicultura coao fenómeno económico de relevancia en el pala. 

En el capitulo 4 ae ilustra el proceao de producción que -
reaalta los aspectos técnicos, la aplicación de tecnologla y el -
grado de llOdernización en laa estructuras de manejo de las granjas 
avlcolas alteñas, en sus dos propóaitoa: huevo y carne. se destaca 
la participación de loa responaablea de abaatecer de materias pri
mas para el funcionamiento de loa ciclos productivos. 
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El capitulo 5 está enfocado a la realización del modelo 
productivo avlcola en la región de Ixmiquilpan, Tasquillo y card.!!, 
nal en el Estado de Hidalgo. Este ilustra la factibilidad de •er 
implementado en la regi6n citada en funci6n de un análisis de las 
caracterl•tica• propia• de la zona y de proyecciones econ6micas -
que orientan el rumbo óptimo del modelo. 

Por último, •e exponen la• concluaione• y propueata• perti-
nente• en cuanto a lo encontrado e identificado de loa re•ultadoa. 
Con e•to ae di•tingue la experiencia de deaarrollo regional de -
lo• Alto• como modelo productivo, •uceptible de ret0111ar en regio
ne• rezagada• que pre•enten caracterlsticas óptima• para el deaa
rrollo de la avicultura. 
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CAPITULO l 

MARCO DE REFERENCIA 

1 .1 DESARROLr.o REGIONAL 

En términos generales, el desarrollo regional engloba una 
estructura compleja basada en criterios que la definen en auchos 
aspectos como parte de un instrumento de acci6n del Estado. El 
concepto desarrollo regional no es facil definirlo puesto que de
pende esencialmente del objetivo de anilisis que afecta a datar•!. 
nadas partes del pals, las cuales reciben el nombre de regiones, 
a las que se vinculan laa acciones del desarrollo nacional, que 
abarcan las caracterlsticaa económicas, sociales y flaicaa del 
cambio de una zona mediante un periodo de tieapo. 

"El desarrollo regional soatiene lo• misaoa objetivos del 
desarrollo nacional 1 crecimiento de la econ6aia, auaanto de loa 
niveles da vida de la poblaci6n, diatribuci6n aia equitativa del 
ingreso y el increaento de la producción y productividad¡ pero 
aplicado a una parte especifica del pala (una regi6n) y expresado 
a travis de indicadores concretos, tales como el ingreso por hab.!, 
tante, la disponibilidad de loa servicio• sociales y la adecuada 
implantación de sistemas legales y adainiatrativoa.• (1) 

Aun cuando el objetivo del desarrollo tegional •• aiailar al 
del desarrollo nacional, hay ciertas diferencias• el cOllercio 
regional se haya sujeto a otras leyes econ6aicaa que las del co-
mercio nacional. La razón mis evidente para la traa•iai6n espaci
al del desarrollo regional es el comercio interegional, basado -
estrictamente en ventajas comparativas y en la eapecializaci6n de 
la regi6n, acompaftada de economlaa a escala que proporcionarlan -
aayor productividad. Esto ea, existen regiones que basan su desa
rrollo productivo en actividades especificas en uno o varios pro
ductos, ya sea netamente agrlcolas, pecuarios o industriales, que 
orientan al comercio interegional a una eapecializaci6n acorde a 
la actividad, ya que para llevar acabo el desarrollo regional se 
deben seguir deterainadas directrices •arcadas en las aetas nacio 
nalea del desarrollo. La caracterlstica mis sobresaliente en loa
prograaas de desarrollo regional ea la coordinaci6n en el espacio 
de distintas actividades económicas y sociales, asl como la inte
racción del ser humano con la zona geogrifica circunscrita. 

Por lo tanto el desarrollo regional se considera como un 
proceso amplio que abarca todas las actividades econ6taicaa y so
ciales en sus múltiples interrelaciones; la iaportancia de llevar 
lo acabo ( buscando lograr un mayor ingreso y un nivel de vida --= 
mis elevado 1 se justifica por la existencia de sectores modernos 
y atrasados; por la pobraza de masas unidas a un gran deseapleo -

(1) HILHORST: La Teoría del Desarrollo Regional, ILPES 
Ed. Siglo XXI íiixico 1976 p. 17 
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y subempleo, por la necesidad de establecer un nivel de infraes
tructura eficiente, por la emigración hacia las principales zonas 
urbanas, etc; factores que indican el grado de desarrollo de las 
zonas de expulsión. El desarrollo regional como instrumento de -
polltica económoca, al ilustrarlo da una realidad concreta del -
caso de México donde se detecta un panorama desigual en cuanto al 
crecimiento de la economía en las diferentes regiones del pala. 

En México, las regiones desarrolladas presentan una relevan
cia en su participación y aporte a la economia de la nación, son 
claramente identificadas y adquieren una imagen diferente en com
paración con las regiones atrasadas. Este fenomeno de desigualdad 
re9ional con lleva una trayectoria histórica en el plano de la -
participación del Estado, donde la polltica de desarrollo re9io-
nal a sido orientada hacia regiones con particularidades especia
le• y con el objetivo de los intereses creados por los 9obiernos 
en turno. El desigual desarrollo alcanzado por las diferentes 
regiones, provocado por las medidas implementadas del Estado, con 
la participación de las poblaciones y el aprovechamiento de lo• -
recursos naturales, materiales y humanos destaca el principio de 
deaarrollo re9ional como concepto teórico; así también enfoca las 
vias de acción que se deben seguir para enfrentar la problemática 
general que sufre gran parte de las regiones en México. 

En forma concreta, en el territorio nacional el desarrollo -
regional se ha estructurado por las acciones tendientes a la vin
culación de la economia urbana con la rural, equilibrando la asi~ 
nación del gasto público y la administración en cada una de las -
regiones avanzadas en México; asi también se ha marginado y deja~ 
do al olvido las regiones pobres. 

1.1.1 DELIMITACION DE LAS REGIONES 

cuando se habla de delimitar una región, lo primero que se 
debe hacer es aislar los rasgos más relevantes para el análisis -
•ediante el mitodo de selección. 

La recolección de información nos permite tener un panorama 
preeliminar básico para la elaboración de un anteproyecto en el 
que deben ir detallados los indicadores a utilizar para saber si 
ea correcta la elección (criterios de homogenidad) y en qué terri 
torios se aplicarán estos criterios para determinar su grado de ::
homogenidad, como parte de una investigación más detallada. 

En paises como México, las diferentes regionalizaciones que 
se han hecho están basadas en diversas metodologias producto de 
diferentes indicadores utilizados. Esto se debe principalmente --
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que cada regionalización ha servido para propósitos especlficos.
No obstante esto, no hay que olvidar que aunque loa objetivos 
varien, en todos los casos las regiones son parte de un territo-
rio estructurado con caracteristicaa bien definidas, tanto geogr! 
ficas e históricas como del tipo económico y social, entre las -
mis importantao, por lo cual se deben tomar en cuenta. 

Asi tenemos en primera instancia una división polltico-admi
nistrativa que no responde a la realidad del pala, esto en el 
aspecto fisico ( ya que hay Estados que abarcan mis de dos o tres 
regiones naturales diferentes ), ni en loa económico y social, 
sino más bien a intereses pollticos claraaente definidos. Sin em
bargo puede afirmarse que existe un grado de polarización entre 
los diferentes Estados que forman el pala: en un extreao ae encu
entra el Distrito Federal y su irea de influencia junto con las 
entidades del norte de la república, mientras que en el otro ex-
tremo se encuentran los Estados del sur y sureste, ••i como algu
nos del altiplano, especialmente aquellos donde predominan las -
actividades primarias. 

Esta división del pala ( en 32 Estados y un Distrito Federal 
ha obligado a que se delimiten las regiones abarcando Eatados COJ!! 
pletos, debido a que el levantamiento de los datos se hace en ba
se a esta división. A partir de aqui se distinguen tres niveles 
diferentes: nacional, estatal y municipal, siendo este últi•o en 
donde se destaca mayor problemitica a la hora de realizar un ani
lisis. Esta división de tipo administrativo ha sido uno de lo• -
mis grandes obsticulos a los que se han enfrentado las diferentes 
regionalizaciones del pais. Esto por el hecho de que en su aayo~
ria se realizan en base a objetivos aplicado• en planes y progra
mas que no son homogéneos en su implementación en la división te
rritorial. 

En México el progreso que se ha tenido en materia de regiona 
lización tuvo sus inicios a partir de 1940, a travi• de una poli::
tica tendiente a estimular el capital, con el fin de lograr el -
crecimiento nacional que permitiera tener un mayor producto a re
partir entre las regiones. En este sentido, se desprende la nece~ 
sidad de la participación de la planificación como un instrumento 
para el desarrollo en determinada área geogrifica que requiere de 
algunas condiciones especificas, como la delimitación precisa y 
las caracteristicas del área que se preten~" desarrollar. 

Desde el punto de vista de división regional o regionaliza-• 
ción, representa un factor decisivo en el proceso que facilitará 
la ejecución de las estrategias, al grado de afirmar que si la 
planificación parte de una regionalización acertada, ya se tiene 
garantizado en gran medida la realización de los proyectos. 

Se ha señalado que cualquier territorio puede dividirse de 
muy variadas formas dependiendo el propósito que se tenga. Para -
los fines de planificación se requiere de una regionalización 
socio-económica; es decir, que obedezca a las leyes sociales 



9eneradas a través del desarrollo de los 9rupos humanos, 

"La re9ionalización en un pais se maneja a dos niveles: 9ran 
des re9iones que abarcan varios Estados y las re9iones económicas 
medias que para fines de planeación regional socio-económica se 
realiza sobre la base municipal, respetando los limites del Esta
do. "(2) 

La elaboración de una regionalización contempla los aspectos 
naturales, sociales, económicos, politices y culturales, en con-
junto y no de manera aislada. una regionalización con estas cara~ 
teristicas 9arantiza una mayor viabilidad a la ejecución de una 
planificación correcta; de esto se desprende que por la compleji
dad que encierra la re9ionalización, se destacan varias clases: -
politico-administrativa, de recursos naturales, socio-económica y 
de niveles de desarrollo. 

1.1.2 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES LOCACIONALES 

Las teorias de desarrollo y más específicamente el desarro-
llo regional se ha ocupado más por poner atención del cómo y el 
por qué ocurre el desarrollo y ha dejado a un lado el dónde se -
puede dar o dónde ocurre este proceso. 

Este enfoque se determina debido a la desigualdad de la dis
tribución del crecimiento económico sobre el territorio nacional, 
donde se da la tendencia de tal crecimiento a concentrarse eapa-
cialmente en pueblos, ciudades y ciertas áreas mayores; para ello 
loa componentes espaciales tienen un importante valor explicativo 
de los procesos del cambio estructural o del crecimiento económi
co de las regiones. 

La inclusión del componente espacial tiene el propósito de 
lograr que las acciones emprendidas como parte de los procesos de 
politica económica, puedan hacer frente con mayor eficiencia a un 
conjunto de problemas que se presentan en las diversas regiones -
del pais, lo que hasta ahora no ha sido objeto de atención eapeci 
fica en la mayoria de los planes nacionales. La incorporación deT 
enfoque espacial regional implica la necesidad de realizar un co~ 
junto de pruebas de coherencia que permitan lograr la necesaria -
armonía entre los diferentes elementos que componen un plan en lo 
9lobal, sectorial y espacial; tarea que debe realizarse a partir 
de las opciones estratégicas con relación a los objetivos del 
plan, que se ha planteado y resuelto a nivel politice. En este 
sentido una estrategia de desarrollo regional constituye un medio 
eficaz para incorporar el tratamiento de los aspectos espaciales 
a la planificación nacional de desarrollo. 

(2) BATALLON CLAUDE, "Regiones Geográficas de México• 
Ed. si9lo XXI México 1976 p. 25. 
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"Si se cumplen ciertas condiciones en un sistema, se puede -
constituir una base adecuada para conf igu~ar la estructura espa-
cial del territorio postulada por la imagen-objetivo de un 
plan." (3) 

Toda concepción de desarrollo económico en la que se asigne 
un papel clave al sector agropecuario o industrial, implica nece
sariamente la concentración espacial de la• actividades fundamen
tales de estos sectores y por consiguiente el de &ervicio&. Si la 
imagen-objetivo del plan define un proceso del cambio social y -
con ello la secuencia de decisiones se orienta en tal sentido, el 
elemento de la teoría de desarrollo regional polarizado, pueden 
constituir un valioso instrumento para concentrar e&pacialmente -
tal proceso. 

"La utilidad de una estrategia espacial de planificación ba
sada en la teoría de desarrollo regional polarizado permite lo-
grar una mayor integración entre las diver&a• parte& del e&pacio 
geográfico nacional, en una configuración en que lo• diver&os su~ 
sistemas espaciales se articulan orgánicamente en un &i&te.. na
cional, con lo cual resulta posible cumplir con objetivo& tale& -
como: Aumentar el rendimiento de los recursos que pre•entan mayor 
grado de escasez en una económia subde•arrollada como ocurre con 
lo• recurso& financieros y los recursos humano• calificado•. 
Mejorar las condiciones de vida de la población localizad& en re
giones de la periferia e incrementar su participación en la• act! 
vidades regionale• y nacionales¡ para ello serla nece•ario que -
las acciones que promuevan el sector público y privado con rela-
ción a los polos de desarrollo establecidos en la periferia, asi 
como sus correspondientes regiones, contribuyan a mejorar la di&
tribución geográfica del ingreso y establecer la& condiciones 
adecuadas de acceso de mercados de trabajo, de .biene& y servicios 
para la población localizada en la región. controlar el crecimien 
to de las áreas metropolitanas, buscando que una parte significa':" 
tiva de la población que alimenta las corriente& migratoria& des
de la periferia hacia la metropoli sea absorvida por los nuevos -
polos de desarrollo y sus respectivas regiones. Incorporar al 
proceso productivo nacional, recursos aún no aprovechados y loca
lizados en las regiones de la periferia." (4) 

Una estrategia basada en la creación de polos de desarrollo 
y regiones polarizadas concebidas como parte de la estrategia na
cional de desarrollo, puede contribuir a articular en forma com
patible con la imagen-objetivo del plan en un horizonte de media
no y largo plazo, las relaciones de dominación y dependencia que 
ligan el centro con diversas regiones de la periferia a nivel 
nacional. Para que ello sea posible, es necesario que los instru
mentos de polltica económica del plan incidan de manera efectiva 
sobre las causas que determinan loa flujos interregionalea de re
cursos financieros y humanos, puesto que ellos determinan la con
centración espacial del proceso de acumulación. 

(3) MALTUS CARLOS, "Estrategias de Desarrollo Regional Polarizado 
en la Planif icaci6n Nacional en A11eric1• 
Ed. IMIE México 1984. p 43 

(4) MALTUS ••• IBID P• 61-62 
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El estudio de la localización espacial como parte importante 
en el proceso de acción del Estado en base a los planes naciona-
les, consiste en analizar las variables que se pueden llamar fueE 
zas locacionales, a fin de buscar la ubicación en que la resulta.!!. 
te de eataa fuerzas conduzcan a una máxima tasa de ganancia o un 
minimo de costo unitario. 

Las principales fuerzas locacionales son: 
a) Fuentes de materia· prima. 
b) Disponibilidad de terreno. 
c) Ubicaci6n de mercados. 
d) Disponibilidad de precio en electricidad, combustibles, 

tecnologia, comunicaciones etc. 
e) Ventajas impositivas. 
f) Factores climatológicos especiales. 
g) Imponderables. 

Para llevar acabo estas fuerzas, se describen las necesida~º 
des especificas en donde se incluyen el área o espacio requerido; 
las caracteristicas del espacio tales como: topogrifia, provisio
nes de energia eléctrica, suministro de agua, relación de orige-
nes con materia prima, proovedores, clientes, transportes exter-
nos, contactos con servicios locales, servicios oficiales y auto
ridades. 

1.1.3 LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE LAS REGIONES 

Para alcanzar el desarrollo de una región la cual se rezagó -
en el crecimiento e incluso se le exploto para satisfacer las ne
cesidades de las regiones desarrolladas y las grandes urbes, se 
debe elevar el nivel de vida de su población, entre otras accio-
nes, a través de un incremento en la producción y la productivi-
dad que puede ser con la implementación de programas productivos. 
Esto trae como consecuencia un aumento en el ingreso, distribuci
ón mis equitativa, una modernización en su tecnologia, utilizaci
ón mis óptima de los recursos naturales, creación de nuevas fuen
tes de empleo etc. 

El Estado como promotor del desarrollo es el responsable de 
atender las diferencias regionales a través de la planificación.
En esto ha tenido que enfrentar grandes limitaciones al no contar 
con la capacidad para aprovechar y hacer uso de los recursos natu 
ralea y humanos, también la escasez de recursos financieros y eT 
alto costo de las políticas implementadas, como principales feno
menos. 

En los paises pobres, donde las desigualdades son aayores, -
el Estado ha definido medidas tendientes a contrarestar dicha 
situación, tomando en cuenta la reponsabilidad de proporcionar --
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loa aervicioa básicoa a la mayor parte de la población. No obstan 
te, dichos proyectos han servido en au mayorla a laa regiones llii' 
ricas, ya que los •edios de co•unicación y transporte, asl COlfto 
la inf raeatructura creada y otros servicios han operado en favor 
de ellaa. Aunado a esto el desarrollo de la Banca fue trayendo -
consigo medidas de lnveraión exclusivamente en zonas de alta 
industrialización y producción agrlcola intensiva en nuestro pais 

Ea cierto que se implantaron alguna• medidas en favor a la 
producción de las regiones marginadas tales como loa programas 
especiales del Estado ( PIDER, COPLAMAR, PRONASOL, PROCAMPO etc.) 
la protección al precio de los productos agrlcolas, ampliación de 
la cobertura de cridito, apertura de canales para la comercializ~ 
ción de aua productos, etc. 1 pero estas han sido débiles y fáci! 
mente contrareatadas por otras pollticas encaminadas a favorecer 
otras regiones prósperas. Por esta razón, se hace indispensable -
una planificación regional adecuada a corto y largo plazos que 
propicie, partiendo de la delimitación de regiones econ61lica• fun 
cionalea, al objetivo de desarrollo. Esto ea i•portante ya que la 
regionalización es considerada un elemento fundamental para abor
dar problemas que no se pueden resolver en el imbito local ni na
cional exclusivamente y tienen una expresión territorial eapeclf i 
~. -

"Las politicaa de planificación permitan el mejora•iento de 
las regiones y una de sus caracterlaticas mis aobreaalientea es 
la coordinación en una región especifica de la• distinta• activi
dades económicas y sociales que la conforman, tomando en cuenta -
simultáneamente todos loa aspectos interdepéndientea del desarro
llo.• (5) 

Asimismo la planificación del desarrollo regional repreeenta 
uno de loa instrumentos mis importante• para lograr ese enfoque, 
puea ayuda a coordinar los planes sectorialea, loa progr ... • y -. ., 
proyecto• de las regiones. 

El manejo de la planificación a nivel regional ea muy impor
tante y se juatifica por varias razones: en pri•er lugar una re~
gión puede tener muchas posibilidades de desarrollo no aprovecha
da• y por lo tanto, requiere una consideración separada¡ o bien 
en determinada región puede existir una concentración de activi-
dadea que requieren apoyo de otros aectorea t> la economla regio
nal por lo tanto ea necesario se consideren todas laa actividades 
ya que algunas ciudades crecen muy rápido y ea neceaario que atra 
véa de la planificación regional se estudien loa efectos que pro= 
duce a zonas circundantes: y por el contrario, existen regiones -
atrasadas que por sus condiciones desfavorable• no participan en 
el desarrollo nacional y por lo mis•o requieren de una atención -
especial. 

(5) M~LTUS ••• IBID p. 79 
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Al igual que el proceso de planificación general, la planifi 
cación regional parte de un análisis de la situación actual de la 
región, para posteriormente delimitar las necesidades especificas 
de la zona pasando por tres etapas: Determinar las metas y objeti 
vos. Identificar y evaluar los programas y proyectos. Preparar un 
plan de desarrollo regional coherente. 

Dado que se parte de la idea de atender fundamentalmente a 
regiones atrasadas y que cada una presenta caracteristicas dife-
rentes, la planificación a nivel regional resulta indispensable, 
ya que enfoca sus objetivos a las necesidades propias de cada re
gión y ademis los vincula al desarrollo nacional. 

1.1.4 LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL DESARROLLO REGIONAL 
EN MEXICO. 

En el marco de los principios y propósitos de la Constituci
ón de 1917, el Estado asume las tareas de conducir y orientar el 
proceso de desarrollo nacional y al mismo tiempo, adquiere la re!_ 
ponsabilidad de articular y atender las demandas de la sociedadr 
desde entonces se inició el largo camino que ha llevado a la sis
tematización de las acciones públicas, sociales y privadas para 
impulsar las transformaciones que la Nación a requerido en cada 
etapa de su vida institucional. 

En este sentid~. desde la época colonial la conformación geo 
gráfica y las formas de organización politica, económica y sociaT 
generaron desequilibrios en el desarrollo regional. Las activida
des se concentraban en torno a algunas ciudades en crecimiento y 
los habitaotes de las zonas rurales se encontraban dispersos. 
Algunas ae esas características aún persisten por inercias y ten
dencias históricas no superadas. Al hacerse evidente la posibili
dad de aprovechar mejor el potencial productivo de las regiones -
del pais y de integrarlas de manera más equilibrada, los gobier-
nos posrevolucionarios realizaron importantes esfuerzos y destin~ 
ron recursos para iniciar el desarrollo de regiones y estados: 
sin embargo muchas de esas acciones se ejecutaron de manera aisla 
da, sin una concepción global y se enfrentaron a limitaciones --= 
impuestas por las coyunturas económicas internas y externas1 más, 
contrario al equilibrio persistió una dinimica centralizadora 
durante una larga fase histórica que permitió no obstante multi-
plicar la riqueza, acelerar el crecimiento económico y el desarro 
llo social, ast como crear centros productivos modernos. -

Asi, la Planeación Regional Mexicana abarcó un conjunto hete 
rogéneo de experiencias generadas a partir de la Revolución. coñ 
las acciones desarrolladas se han logrado avances en cuanto a una 
mejor distribución de la población y de las actividades producti
vas en el territorio nacional. Sin embargo, aún se enfrentan 
retos derivados de las tendencias centralizadoras que 
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caracterizaron al desarrollo de las últimas décadas. 

con imaginacl.ón y sensibilidad politica en algunos periodos, 
se avanzó a la configuración de una polltica regional que respon
diera a demandas populares. Paulatinamente se ampliaron laa acci2 
nea y se diseñaron técnicas y procedimientos para ejecutarlas -
mejor, precisar su optimización en loa instrumentos administrati
vos y juridicos, donde el análisis de las formas que ha adoptado 
la politica regional en México y su relación con las estrategias 
del desarrollo aplicadas por los gobiernos revolucionarios en los 
últimos setenta años permiten visualizar cuatro etapas: 

La primera comprende el periodo de 1930-1955, en el cual se 
formularon los planes sexenales de gobierno del Partido Racional 
Revolucionario y del Partido de la Revolución Mexicana y se ini·~ 
ciaron las grandes inversiones en infraestructura hidriulica, de 
comunicaciones, de educación y salud¡ que sustentaron las trans-
formaciones del pais. En esos años se impulsó el desarrollo regio 
nal, mediante la Reforma Agraria y las obras de cuencas hidrológT 
cae. se dio una nueva dimensión a las actividadea agrlcolas y coñ 
la generación de energla eléctrica, ae abrieron cauaea a loa pro
ductos del campo destinados al mercado interno, para aentar laa -
bases de la industrialización en México. 

Ante la necesidad de impulsar el desarrollo de las regiones 
que pese a su alto potencial productivo, preaentaba rezago• y coa 
baae a las experiencias obtenidas en las actividades en la COllli-
aión del Bajo Rio Bravo y la de Fomento Agrlcola-Ganadero del 
Valle del Yaqui, a partir de 1947 se establecieron las coaiaio-
nes de las cuencas hidrológicas: C0111isión del Papaloapan, Tepal-
caltepec, Rio Balaaa, Rio Fuerte, Rio Grijalva, Lerma-Santiago-
Cffapala y el Pinuca. Esta evolución tuvo efectos aignificativos -
en el desarrollo regional; los grandes proyecto• de infraeatructu 
ra hidriulica generaron el proceso de desarrollo de Baja Califor':" 
nia, Sonora, Sinaloa, Cffihuahua y Tamaulipaa produciendo exeden•~ 
tea que loa llevaron a diversificar su económia. Por otra parte.
en el centro y en el norte del pala, con el apoyo del crédito pú
blico y recuraoa privados y sociales, ae conaolidaron importaste& 
distritos de riego en Guanajuato, Michoacón, Jalisco, Edo. de MEx 
y en la Comarca Lagunera. -

La segunda etapa corresponde al periodo <e 1956-1970, en la 
cual pred0111ina el proceso de industrialización, en el marco de 
una coyuntura favorable. Durante esos años se dan las primeras 
medidas de apoyo a la desentralización y a la creación de polos -
de desarrollo regional. Sin embargo el avance, por la cercanla de 
loa mercados y las económlas de escala que generan los grandes -
centros urbanos, se concentró en las ciudades de México, Monte-
rrey y Guadalajara asl como algunas de la mesa central y la fron
tera norte. 
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Se apoya al proceso de industrialización mediante el aprove
chamiento de la expansión de la infraestructura de comunicaciones 
y transportes, petroleo, energía eléctrica, recursos carboníferos 
y por medio de la política económica: Financiamiento, Politica -
Cambiaria, Exenciones Fiscales, Aranceles, etc. En este proceso -
se logran avances considerables en las ciudades de México, Guada
lajara y Monterrey las cuales en 1960 aportaban más del 60% de la 
producción industrial manufacturada. Esta concentración se debió 
a la necesidad de crecer aprovechando las economias de escala 
creadas por la infraestructura existente¡ la cercanía de grandes 
mercados en continuo crecimiento, la posibilidad de asimilar ráp! 
damente innovaciones tecnológicas y la disponibilidad de mano de 
obra que se incrementaba con la migración del campo a la ciudad. 

En los años sesenta, en un contexto de industrialización ac~ 
lerada, se propusieron objetivos de descentralización en forma -
coordinada con los gobiernos estatales y la iniciativa privada. -
Se buscaba promover un desarrollo regional equilibrado y un cree! 
miento más ordenado de las ciudades donde se localizaba la indus
tria, mediante al establecimiento de parques y corredores indus-
triales en varias regiones del pais• cd. Sahagún, Irapuato, Quér~ 
taro, Cd. Industrial del Valle de Cuernavaca, Siderúrgica las -
Truchas. 

La tercera etapa considerada en el lapso que va de 1971-1988 
muestra el interés de los gobiernos de la revolución de implemen
tar una política de desarrollo regional, orientada a establecer -
nuevos equilibrios territoriales en el pais. En este periodo se 
crean diversos mecanismos e instrumentos para iniciar un proceso 
de reasignación de funciones y recursos hacia los gobiernos de -
los Estados. Para la formación de la política de desarrollo regi2 
nal en el tercer período, se plantean tres líneas de acción: 
redistribuir el ingreso en favor de los habitantes de las regio-• 
nea mis rezagadas, mediante el desarrollo de las actividades eco
nómicas del campo generando nuevos empleos y promoviendo la indu.!!. 
trialización de los productos agricolasi la apertura de tierras -
a la producción colonizando zonas de baja densidad demográfica, -
sobre todo en el sur del pais y la descentralización de las acti
vidades económicas de las grandes ciudades, con la creación de -
polos de desarrollo en regiones prioritarias. Esto en función de 
programas como: Pider, coplamar, coplades, Prodes, etc. , estos -
se instrumentan por la obtención de un desarrollo estatal inte--
gral que incluye a la totalidad de las entidades federativas, so~ 
bre todo a las menos desarrolladas con la intención de que cuen•• 
ten con la capacidad económica y administrativa que les permita -
alcanzar mayores niveles de bienestar y progreso. 

Esta programación entraña la aplicación de metodos y técni-
cas adecuadas para alcanzar los objetivos y dar solución a los -
problemas detectados en cada entidad, también comprende acciones 
que tienen correspondencia en el contexto social y la problemiti
ca particular de la región. Los programas estan instrumentados -
bajo un planteamiento que surje del nivel mayor de concreción ---
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que e• la comunid•d· E• ju•ta,..nte la participación ciudadana la 
que tOtla la• deci•ione•. 

Lo• Programas (*Pider, Copla,..r, Coplades etc.), tienen como 
objetivo principal dar respuesta a las necesidades prioritarias -
de regione• e•peclfica• y de entidades federativas, equilibran la 
a•ignación regional del gasto y programar su impacto promoviendo 
la• actividades económicas e insentivar la participación social -
de los programas de desarrollo regional que se fundan en el con-
curso amplio y"democratico" de toda la población. 

Para definir má" concretamente la programación de desarrollo 
se analiza desde la perspectiva de la integración de regiones al 
desarrollo nacional, esta regionülización parte de una división -
administrativa que comprende la parte norte, sureste, centro nor
te, parte central de la costa del pacifico, costa del golfo, y 
centro del pais; estas por sus recursos y su ubicación son estra
tegicas para el futuro de México, en ellas se distinguen grandes 
espacios dentro de las cuales las acciones de alcance nacional y 
las estrategias de desarrollo de los Estados, deberan converger -
hacia objetivos comunes. 

La participación del Estado con las políticas de de•arrollo 
regional específicamente en loa Altos de Jalisco en loa periodos 
recientes ( 1988-1993 ), se llevan en función de los programa• y 
proyectos que se formulan por parte de las instancias gubernamen
tales federales o estatales, donde el desarrollo intensivo •e ge
nera en la región alteña en base a sus actividades económicas, -
fundamentalmente en la ganadería y la avicultura. El gobierno del 
E•tado, participa en programas de financiamiento, aaistencia téc
nica, obras de infraeatructura etc. , con los productores y empre 
aarioa en las diver•as explotacionea pecuaria•, todo ello acordeª la• neceaidadea que preaentan durante los ciclo• productivos. 

!ate proce•o de intervención gubernamental ae lleva acabo -
por diferentes institucionea ( SARH, SEDESOL, SEP, SRA, etc.) y 
la iniciativa privada, lo cual ae ha intenaificado en diez años 
debido a la proyección de desarrollo regional en loa Alto• que -
re•alta en el crecimiento económico y en ~1 bieneatar de la pobla 
ción alteña. -

* PIDER ( 
COPLAMAR 
COPLADES 
PROOES 

Programa Integral de Deaarrollo Rnral ) 
Comite de Planeación para Zonas Marginada• ) 

( Comite de Planeación para el Desarrollo Eatatal 
( Programa de Desarrollo Eatatal ) 
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1.1.5 PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

La producción y productividad son dos conc.eptos de orden 
económico relacionados con un fin común: satisfacer las necesida
des primordiales de la sociedad en forma directa o indirecta¡ en 
el transcurso del tiempo se van estableciendo los conceptos econó 
micos que definen la producción y productividad que intervienen :; 
en el resto de las actividades económicas. 

De esta manera la producción se entiende como: el resultado 
de un proceso de transformación en el que se conjuga una serie de 
factores para obtener un producto y satisfacer una necesidad. La 
producción es el punto de partida de la actividad económica: en 
ella intervienen tres factores: naturaleza, trabajo y capital. 

Productividad es la capacidad de la sociedad para utilizar -
en forma racional y óptima los recursos de que dispone: humanos, 
naturales, financieros, cientificos y tecnológicos¡ retribuyendo 
equitativamente los factores que intervienen en la generación de 
la producción, para proporcionar los bienes y servicios que satis 
facen las necesidades materiales, educativas y culturales de sus 
integrantes, de manera que mejore cuantitativa y cualitativamente 
el bienestar social y económico de dicha sociedad. La productivi
dad ya sea a nivel macroeconómico o microeconómico, revela el 
efecto de las mejoras en una región y a la vez en un pals, sus -
procesos o instalaciones gulan las politicas y decisiones, además 
estimula el interés de todos por elevar la eficiencia productiva. 
La productividad ofrece una información objetiva de la utiliza--
ción de los recursos inherentes a los factores productivos. 

Actualmente se maneja el término de productividad como un 
medio para contrarestar el problema de la crisis económica, ya -
que constituye un elemento fundamental para el mejoramiento de la 
economla, aunque no siempre se maneja como ea, por la diversidad 
de intereses que circundan en ella y la cantidad de factores que 
influyen. Esta variedad de factores ( tecnológicos, culturales, -
económicos, politices, psicológicos.) afectan a la productividad 
haciéndola un fenómeno dificil de llevarlo acabo. 

A la productividad se le confunde con otros conceptos como: 
producción, rentabilidad, eficiencia etc. , pero en realidad no -
tiene una relación directa con ellas. Esto puede observarse en -
una empresa o un pais con una gran producción pero con ausencia -
de productividad cuando aquélla se logra sacrificando calidad o 
salarios. Por otro lado en una empresa puede existir alta produc
tividad pero no ser rentable, como por ejemplo, las empresas que 
cuaplen una función social y que son obligadas, por este motivo, 
a ofrecer sus productos o servicios a precios mis bajos que sus 
costos. Un aspecto que hay que destacar de la productividad ea la 
atención que se brinda a la equidad del proceso productivo. 



16 

Se considera que la administración de la productividad es la 
estrategia mis valiosa para penetrar en el desarrollo de las em
presas y de la comunidad. A este respecto ae indica que el nivel 
de vida de lo• ~abitantes de una región o un pala, es un indice -
exacto del desarrollo de su productividad y de la eficiencia con 
que han sido distribuidas las ganancias originadas por ellas. 

"El grado de desarrollo que muestra en el nivel regional en 
un país como México, es debido en gran parte a la atención que 
han dedicado los habitantes del mismo, conjuntamente con las 
acciones del Estado, en el perfeccionamiento de sus sistemas de 
trabajo, basándose en el mejoramiento de los factores productivos 
( tecnologla, recursos humanos, organización, calidad etc.) y -
reflejindose todo esto en los niveles de calidad de vida de au P2 
blación.• (6) 

Deade la perspectiva microeconómica, cuando de alcanzar re-
sultadoa se trata, los esfuerzos para mejorar la productividad -
deben contemplar lo siguiente: 
- Conceptualizar la productividad, es decir, distinguirla de1 
al Utilidades a corto plazo, con la cual puede o no eatar asocia
da pero jamis ser un sinónimo. 
b) Producción récord, la cual puede coincidir o no con los incre
mentos sustantivos en la productividad pero no conatituyen una -
condición. 
- Medir la productividad, establecer el nivel actual de la produc 
tividad y el deaeado. 
- Diagnoaticar laa causas que eatin limitando la productividad e 
impidiendo alcanzar su nivel óptiao. 
- Eatablecer un programa de mejoramiento. 
- Continuidad. 

En término• generales, la productividad buaca el mixiao ren 
di•iento en base a todos loa factores indispensables del proceao
productivo. Asl puea, la productividad se plantea coao la .. yor -
necesidad de los paiaea con problemas demogrif icos y en laa regio 
nea de México para que sus pobladores vivan mejor. -

(6) N, MOREIRA. Regiones Subdesarrolladas¡ Guias del Tercer 
Mundo. F.C.E. l9B2 p. l9 
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1.2 DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

El hecho de las desigualdades económicas tanto a nivel naci2 
nal como internacional se observa dentro de un patrón definido, 
pues en los paises subdesarrollados a pesar de sus caracterlsti-
caa propias, existen regiones que muestran un crecimiento aceler~ 
do ya que "muchos paises de America Latina han experimentado un 
alto grado de desarrollo económico, pues este ha sido desigual e 
inestable debido a que dicho desarrollo ha estado circunscrito a 
puerto• y ciudades mientras las masas de campesinos permanecen e~ 
tancados en la miseria.• (7) 

Aunque teóricamente se debe dar armonla a todas las activid~ 
des y regiones con el fin de extender el progreso económico a -
todo el pala, no se ha llevado a cabo, sino por el contrario la -
inadecuada distribución de la riqueza ha provocado una desigual-
dad en la repartición de las actividades productivas entre regio
nes, que ha originado un desarrollo geográficamente desequilibra
do. Las desigualdades económicas representan un problema que se 
debe a varias causas, siendo la más importante las fuerzas del -
mercado. A pesar de que actúan con ciertas restricciones las act1 
vidades económicas, tienden a concentrarse en la• regiones favo
recidas que ofrecen buenas condiciones nat9rales, dejando de lado 
a aquellas regiones de escasos recursos: por ello loa corredores 
industriales y comerciales se establecen en regiones desarrolla-
das, donde mantienen y fortalecen su crecimiento, afectando esto 
otras regiones donde el estancamiento es una norma general. 

La migración es otro factor que constituye un efecto de la 
desigualdad, ya que a través de está, la inversión de capital y 
el comercio, se dan como un proceso acumulativo ascendente de las 
regiones en expansión económica, las cual•• atraen inmigrantes. 

Existen además otra serie de factores que propician las deai 
gualdadea y que privan a las regiones subdesarrolladas de caminoi 
atención médica, escuelas, etc. y condicionan a la gente a mante
ner •U• valores sobre bases de pobreza y atraso; aunque estos 
efectos de tipo social muchas veces se dejan de lado, presentan -
COIBO consecuencia las desigualdades económicas. Ea cierto que las 
regiones atrasadas se pueden beneficiar adoptando tecnologia mo-
derna de las regiones desarrollada• pero en estas últiaaa hay una 
serie de fuerzas que tienden a polarizar ambos tipos de regiones 
fundamentales, por la participación de loa diferentes actores que 
intervienen en el aercado. Para puntualizar más enfáticamente el 
concepto de desequilibrio, se retoaan aspectos particulares de 
do• teorlas que apoyan esta postura: La causación acumulativa y 
el crecimiento desequilibrado. 

(7) MYRDAL GUNNAR1 Teoria de Regiones Subdesarrolladaa. Ed FCE. 
Mixico 1979. p. 6 
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Se<¡ún l• primera, ai un pala •• aubdeaerrollado l• tendencia 
generel aerl• que au pobreza y aubdeaarro~lo •• acentuara¡ y por 
el contrario en un pata rico, le tendancia aerta deaeparecer l•• 
deaigualdad•• e incrementar la riqueza. De ••t• llOdo el proceso 
acumulativo toma las dos direcciona• (cauaa-afectol dejando entr.!!_ 
ver que si el proceso no se regula, darl lugar a crecientes desi
qualdades. 

Esta tendencia parte del hecho (cauaa) que afiraa generalme.!!. 
te, que un cambio da lugar a cambios cuadyuvantea que aueven al -
aiatema en la misma dirección que el cambio original, iapulalndo
lo mi• lejos. De esto se desprenden doa concepto• fundaaentale•• 
loe efectos impulsores, que son aquellos reaultadoa de un cambio 
inicial que promueven el desarrollo de una región o un pats1 y -
los efectos retardadores considerados como la respuesta a alqún -
hecho o cambio inicial que agudiza las condicione• de retra•o y 
pobreza en un pals " mientras mayores sean lo• nivele• de deaarr2 
llo económico alcanzados por un país, los efectos impulsores •on 
qeneralmente mis fuertes, ya que estos nivele• de desarrollo 
estln acompañados de mejores servicios, con efecto• de difución -
mi• fuerte• que tienen la capacidad de neutralizar lo• efecto• r.!. 
tardadorea y acelerar un crecimiento ripido y soatenido que ae 
transforma conforme se eleva el nivel de desarrollo de un pata en 
un proce•o casi automitico." ( 8) 

Por el contrario el bajo nivel de de•arrollo de un pata •• 
debe a que los f actoree impulsores son dibile• y loa ef ectoa re-
tardadores son fuertes: esto propicia el libre juego del mercado 
y provoca la creación de desigualdades regional•• y amplie la• 
ya exi•tentea, lo cual significa la peraistencia de atraso de 
esto• pal•••· 

Con•iderando eataa posiciones de lo• diferente• pal••• e in
cluao de laa regione• del interior, e•t• teorta ao•tiene que el 
panaar en un equilibrio regional ea tan falao COlllO el penaar en -
que todos los paises y regionea van alcanzar el d•••rrollo y por 
el contrario afirma que la tendencia general •• acentuar cada vez 
mi• laa desigualdad•• entre ricos y pobrea. 

La teorta del crecimiento desequilibrado pate de una critica 
de loa •upuestoa que establecen la necesi~ad de que lo• diferen-
t•• sectores de la economta en desarrollo cr~zcan al mismo ritmo 
para evitar dificultades de oferta, •• deci. que la industria no 
debe adelantarse a la agricultura. La crttic, principal es que en 
los patees subdesarrollados no existen las condicione• para que -
ello suceda ya que no hay los recursos para modificar •imultinea
mente a muchos sectores, ademls que la capacidad de oferta y de-
ilanda en estos paises ea muy limitada. De aodo que lo• adelanto• 
desiguales en loa sectores provocan una competencia, dindoae la 
pauta unoa a otros para ir mis adelante; lo que sucede entonce• -
que las inversiones se inducen hacia el sector que se quiera ex-
pandir y no neceaariamente al que eaté mis atrasado. Eata 

(8) MYRDAL; • • • • 1810 p. 32 
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afirmación constituye el elemento para apoyar las divergencias 
entre regiones, ya que dependiendo de la ubicación espacial de 
loa sectores, será el nivel de desarrollo alcanzado en la región 
respectiva. 

Finalmente otra teoría que .apoya la idea de la permanencia -
de las desigualdades es la del colonialismo interno, la cual sos
tiene que " las regiones atrasadas lo están, no porque hayan sido 
incapaces de desarrollarse, sono porque han sido expoliadas de su 
capital y de su riqueza por parte de las regiones centrales."(9) 

Esta teorla no sólo considera los factores económicos, sino 
que destaca las relaciones de poder derivadas de la concentración 
de los medios de producción; considera además que los desequili-
brios desaparecerán únicamente en la medida en que se dé un cam-
bio estructural que altere las relaciones de poder de la sociedad. 
Los aspectos teorícos de este primer capitulo están orientados a 
definir la idea general y la conceptualización de términos que -
conllevan una relación estrecha y que resaltan una identificación 
clara del problema que plantea el trabajo, la avicultura y el 
desarrollo regional. A continuación se destaca la posición teori
ca personal. 

En todo el proceso histórico en el cual, Desarrollo Regional 
ha sido un concepto de Política Económica por parte del Estado -
que al implementarlo en una concertación práctica, va orientado -
hacia intereses especif icos y no a un sentido de necesidad real -
en el contexto del territorio nacional. Las diferentes acciones -
del desarrollo regional van contrapuestas a una regionalización -
en los diferentes espacios territoriales, pues se cometen errores 
al no puntualizar la división regional con criterios homogéneos y 
correctamente planificados, ya que son establecidas por pollticas 
negligentes y no por una necesidad logica concreta de las regio-
nea. Esto trae como consecuencia un panorama desigual en cuanto a 
desarrollo, el cual resulta en una problemática que se distingue 
al interior de regiones rezagadas en lo económico, social, pollti 
co y cultural de sus habitantes. -

Al realizar un análisis de una región especifica, se detec-
tan diversas formas ecologicas de recursos naturales que no son -
explotados al máximo, a la vez en estas se implementa una especia 
lización productiva en las actividades económicas que se fortale~ 
cen y destacan. Esto define una acción paternalista y preferenci
al por parte del Estado hacia estas regiones, dejando en el reza
go otras que incluso son explotadas por las que alcanzan cierto -
desarrollo y ello en perjuicio de sus pobladores. La posibilidad 
de proponer alternativas que motiven un cambio en el desarrollo -
regional, además de conseguir que regiones atrasadas participen -
en el contexto nacional en función de organizar y aprovechar los 
recursos que dispone con ello lograr un desarrollo integral y su 
aporte a la economla del pala. 

(9) CORDERA ROLANDO; La Desigualdad en México. Ed. Siglo XXI 
México 1976. p. 27 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

E•te capitulo ae orienta al anili•i• de lo• a•pecto• hi•t6r,! 
coa, a la de•cripción del medio fiaico, económico y •ocial de la 
región alteña tomando como baae loa municipio• repre•entativo• -
( Tepatitlin de Morelos, Jaloatotitlin, Lago• de Moreno). Ello -
con la finalidad de ilustrar las caracteri•tica• propia• de la 
región para ••tablecer mejor el rumbo que a tomado la actividad -
avlcola y el grado de desarrollo alcanzado. 

2.1 ASPECTOS HISTORICOS DE LA REGION. 

"En la zona de loa Altos de Jali•co, la evoluci6n de la regi 
6n y por ende de loa municipios que la integran y •u• relacione•
externa• trajeron consigo caracteriatica• que entraron en contra
dicción con el Estado Español corporativo y con el Gobierno cen-
tral de la Ciudad de México. Uno de lo• principal•• hecho• para 
poder entender la evolución de la región alteña, •• la au•encia -
histórica de la comunidad indigena, zona qué •e caracteriza por -
•u relieve inapropiado para el riego, en •u mayoria aontaño•o.• -
(10) 

En e•te ••ntido el poblamiento de la región alteña, •• deter 
minó coeo consecuencia del de•arrollo de la mineria en el E•tado
de Zacateca•, ya que por la cercanla con la regi6n •• convierte -
en la principal aba•tecedora de alimento• y materia• priaaa a loa 
habitante• de la• zona• minera• en base a una agricultura y gana
deria incipientes, lo cual posteriormente traerla con•igo la aper 
tura de viaa de cominicación. -

Las instituciones agrarias que fueron f nrmindo•e a lo largo 
del proceso de colonización, ae organizaron '· travia de doa tipos 
de administración territorial: la peonia y la caballeria1 la pri
mera era una merced de tierra que era concedida a lo• •oldadoa a 
pie y conaiatia en una extención de tierra de diferente• claaes -
para cubrir la• necesidades biaicaa en condicionea.modeatas¡ abar 
caba aproximadamente una• 40 Has. La caballerla era una merced ":" 
de tierra concedida a loa soldados de montura y conaiatia en una 
fracción aproximada de 66 Has., de tierra cultivable con pasto -
auf iciente para soportar mis de 700 cabezas de ganado de diferen
tes tipos. 

(10) LEONARDO PATRICIA¡ Econoeia y Sociedad de lo• Alto• de 
J1liasg. Ed. Nueva Imagen México 1978 
p. 7 
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Eatas organizaciones de tierra implicaban propiedad privada 
de una ocupaci6n continua lo cual daba derecho para la poseci6n 
definitiva, dado que se contaba legalmente con una extenci6n de 
tierra¡ paralelamente a esto, se 6a la introducción de la ganade
rla como uso principal del suelo y actividad reservada a loa e•p!. 
ñolee. A au tiempo, dicho desarrollo darla como resultado la for
maci6n de la hacienda alteña. Las grandes propiedades también ti~ 
nen au origen en la unión de propiedades de varia• familia• 
nucleares pertenecientes al mismo tronco. 

Territorialmente, la hacienda de la regi6n ae dividla entre 
todo• los hacendado• familiares; no obstante se conservaba la un! 
dad a través de los lazos de parentesco. Este tipo de propiedad -
familiar se atomizó debido a loa conflictos familiares y poateri
ormente en algunos caaoa uno de los herederos adquirió la parte -
de loa demis, conformando con el tiempo loa grandes latifundioa. 

Si bien en cierto que las tierras y el capital ae estaban -
concentrando en pocas manos, la presencia de la iglesia completa
ba la eacasa repartición de la riqueza¡ ésta como factor socioeco 
nómico, es uno de los aspectos bisicos que hay que destacar para
comprender el sistema total de dominación. El clero jugó un papel 
trascendental, ya que facilitó el control de la población al pro
veer las bases corporativas sobre las que descansó la manipula--
ción politice a través del diezmo y las alcabala• eapecialea, asl 
como la organización de cof radias y hermandades; la iglesia se 
constituyó en un poderoso mecanismo de concentración de propiedad 
y poder. El nacionalismo regional alteño, manipulado a través de 
la religión, tiene sus bases reales en la defensa de los intere-
ses creados por las clases sociales y la oligarquia urbana-rural, 
y en instituciones sociales como la iglesia y la estructura de -
poder. 

Junto con el capital del clero y de los terratenientes, se 
awaaba el capital usurero, cuya acumulaci6n se hizo en base al -
control de la producción agricola, ganadera y comercial; esta fue 
una de las características esenciales de las poblaciones mis im-
portantea de la región. El auge de estos capitales permitlo a los 
rancheros enriquecidos de la región y a la oligarquia general, el 
acrecentar sus capitales a costa del empobrecimiento de la clase 
explotada. Al no existir actividad bancaria en el Eatado, los eré 
ditoa otorgados por los hacendados y los usureros, cobran auge eñ 
esta época, loa cuales haclan préstamos en condicione• que impo-
•ibilitaban a los pequeños productores obtener ingreaos para au 
subaistencia. 

Dado el tradicionalismo y el gran apego de los habitantes de 
la región alteña con la iglesia, como respuesta a las represalias 
que venían sufriendo desde años anteriores, se desato un enfrenta 
miento entre loa grupos revolucionarios y la oligarqula existente. 
Bate suceao dio COllO reaultado una gran movilización campesina -
conocida como •cuerra Cris~era•. 
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El conflicto político entre las clases sociales implicadas -
ea este movimiento adquirió aviaos de guerra religiosa. Loa arre
glos finales de poder dejaron intacta la estructura oligárquica, 
de tal forma que hoy, como desde el principio de su formación 
aociohistórica, la separación entre la iglesia y la• in•titucio-
nes políticas no es una realidad en Jalisco. 

La guerra cristera en la región alteña fue so•tenida por los 
pequeños propietarios y medieros, asl como por alguna parte de 
los jornaleros. Para los campesinos, dicho movimiento •ignificó -
la afirmación de un ~rden social que no e•taban dispue•tos a cam
biar¡ pero sin tomar en cuenta ciertos ajustes, propusieron el -
agrarismo del Estado Nacional su particular vi•ión de un orden -
agrario formado por pequeños propietario•· Junto a la rebelión -
cristera se produjo la depresión económica, que inicia en 1929 -
aproximadamente¡ un movimiento económico de magnitud mundial que 
acarreó la depresión de los mercados de bien•• y •ervicio•1 el -
irea, dadas sus características de aba•tecedora de bienes de con
sumo, no quedó al margen de ella y junto con el fenómeno de lo• 
mercados se produjo consecuentemente una depre•ión en los ••la--
r io•. 

La guerra cristera dejó sumida la región altefta en una gran 
ine•tabilidad económica y polltica1 su• repercu•ione• directa• -
fueron el empobrecimiento general de la región, pu•• fueron los 
medieros y peones quienes participaron en ella dejando abandona-
dos los campos, al tiempo que los hacendados emigraron a la• ciu
dades llevándose con ellos los capitales. Ante la situación de -
crisis y la amenaza de la Reforma Agraria, que no •ólo atentaba -
contra la propiedad sino contra toda una cultura de lo• Altos, 
loa hacendados decidieron vender la tierra. A partir de ••ta si-
tuación, la hacienda dejó de ser el modelo de organización terri
torial, para ser sustituido por la pequeña propiedad (con todaa -
•ua variantes) como forma predominante y la aparición de una nue
va forma hasta entonces desconocida: el ejido. 

Deapués de la división de la tierra, se •iguió manteniendo -
el patrón de explotación tradicional de la región altefta, caracte 
rlatico de loa pequeños ranchos familiares: la combinación de -~ 
agricultura maicera con algunas cabezas de ganado criollo. 

En forma relativamente ripida se obaervá en la región el -
cambio de las actividades pecuarias principalmente y con una in-
fluencia muy importante para su desarrollo en el cambio de ganado 
criollo por el holandés de raza Holatein (lechero). E•te factor -
•e puede adjudicar a la apertura de vlaa de comunicación y a la 
poaterior entrada de las companias lecheras. La apertura del mer
cado para los productos de la región, y básicamente loa lecheros 
indujo en el área cambios tecnológicos íntimamente ligados con la 
producción lechera. A la vez que resulta este desarrollo en la -
actividad ganadera, la avicultura también comienza a cobrar impar 
tancia dadas las caracterlsticas generales del trabajo que se f iñ 
ca en la región alteña, principalmente en Tepatitlin de Morelos.-
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Con todo esto, la orientación de la producción agricola, mas 
que al autoconaumo humano, ~a dirigido a la alimentación eel gana 
do¡ la introducción de fertilizantes y la atilización aunque limT 
tada del tractor, la iniciación a pequeña escala de cultivos fo-= 
rrajeros, la ocupación cada vez mayor de agostaderos en las tie-
rras antes cultivadas, las técnicas de estabulación del ganado y 
los alimentos industriales etc. Esta tendencia general al cambio 
tecnológico es asimilada de manera diferente por los distintos -
grupos de rancheros¡ esta diferencia obviamente esti determinada 
por el acceso diferencial de los recursos sobre todo los de capi
tal. 

Se considera que la apertura de la región, para el mercado -
de los productos locales ea quizá el cambio más significativo en 
las transformaciones producidas a partir de 1940 a 1945. La 
orientación de la producción total hacia la satisfacción de las -
demandas de un mercado en expansión, es la que presiona para una 
transformación de los patrones de explotación de la tecnologia y 
de las relaciones sociales. En este orden de cosas, en 1940 la -
compania Nestlé instaló en Lagos de Moreno una enfriadora y trans 
formadora de productos lácteos. -

Aparte del municipio lagunense donde ya existian grandes ga
naderos hacia 1945, comenzó un programa de expansión en toda la 
región de los Altos. El programa incluia propaganda, inseminación 
artificial, apertura de brechas y compra de productos lácteos. 
Posteriormente se implementó un programa de venta de forrajes y 
construcción de hornos forrajeros, baños garrapaticidas, etc. Los 
efectos de la expansión del mercado se reproducieron en una forma 
gradual en la región. A los 10 años de haber llegado la Nestlé se 
hablan operado cambios en el tipo de ganado, que correspondian -
aproximadamente al 20\ del total; en 1953 la entrada de otras com 
paftias lecheras como La Pureza y Sello Rojo de Guadalajara, que 
instalaron sus enfriadoras en los municipios de Jalostotitlin y 
san Miguel el Alto respectivamente, produjo una situación de com
petencia de precios con la Nestlé. 

Todo esto dio un nuevo impulso al crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de la ganadería de los Altos. El ganado lechero aumen 
tó entonces hasta representar un 60\ del total. -

A partir del momento en que se iniciaron las comunicaciones 
y las companias lecheras abrieron el mercado para los productos -
lácteos, comenzaron a alterarse las relaciones sociales entre los 
distintos tipos de rancheros en la región; los efectos repercutie 
ron sobre todo en los aspectos de estratificación social. La in-= 
traducción de las companias lecheras también alteraron el patrón 
de las relaciones que se establecieron entre los grupos sociales 
existentes; en relación a la producción se manifesto en la venta 
de tierra y la ocupación de mano de obra. La escasez de tierra -
creó un exceso de mano de obra barata que aprovecharon los media
nos y grandes propietarios; por lo general la mano de obra proce
dente de los minifundistas fue aprovechada por los parientes. 
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Lo• gr•nde• propietarios, por otra parte, ocuparon preferen
teaente a aquello• mediero• que no tenlan acce•o a ningún recur•o 
y que gracia• a la competencia haclan de•cender lo• •alario•. 
l•t• tipo de relaciones se habla mantenido inalterado ha•ta la 
introducción de las compañia• lechera• en la regi6n, ante• las 
tierras mis codiciadas eran para el cultivo, loa potreros eran 
las tierras en deacan•o y no habla tanta necesidad de u•ar lo• 
forraj•• indu•trial••· 

E•t•• compañia• alteraron el patr6n de explotaci6n del •uelo 
la orientaci6n de la producción y el uso de. la mi••• y por ende -
de la• relacione• •ocialea que ae eatableclan alrededor de ••to• 
recur•o•. Debido a esta• condiciones, en la región de loa Altos 
de Jali•co ae desarrollaron formas sociales, grupos econ6mico• y 
patrona• de evolución muy diferentes a otras regione• del pala. 

2.2 CONTEXTO ESTATAL, 

La región de loa Altoa de Jalisco, ae localiza en la parte -
noreste del Estado, ea una región muy importante pues •• distin-
gue por ser una zona muy productiva en sus diversas actividades -
económica•. 

Cuenta con loa siguientes municipios: Aranda•, Atotonilco, -
Colotlin, Encarnación de Dlaz, Ixtlahuacin del Rlo, Jaloatotitlin 
Lago• de Moreno, San Miguel el Alto, Tepatitlin de Moreloa, Valle 
de Guadalupe, San Juan de loa Lagoa, Yahualica, San Juliin, San -
Diego de Alejandrla, Unión de San Antonio. La regi6n abarca el -
17.5• de la auperficie total del Estado. El presente estudio •• 
centra la atenci6n en tres municipios ( Tepatitlin, Jaloatotitlin 
y Lagos de Moreno ), como loa mis repreaentativoa. 

2.2.l LOCALIZACION GEOGRAFICA 

La región alteña, •• ubica en el Estado de Jalisco y una Pª!:. 
te muy pequeña del Eatado de Aguascalientea: en la parte occiden
tal de la Republica Mexicana. 
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Loa aunicipio• repr•••ntativo• •e localizan geogrificaaente a•l• 

Municipio 

Tepatitlin 
Jalo•totitlin 
Lago• de Moreno 

CUADaO 2.1 
COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS 
MUNICIPIOS REPRESENTATIVOS. 

Latitud 

29• 49. 30• 
21• 10' 06• 
21° 21' 21• 

Longitud 

102• 45' 40• 
102• 21• 55• 
101º 56' oo• 

8.N.M. 

1800 •• 
1750 •• 
1900 •• 

Fuente1 Sint••i• Geogrifica del E•tado de Jaliaco. INBGI 1982 

Tepatitlin •• encuentra a 70 Ka•1 Jalo•totitlin a 129 11CJ1•1 -
y Lago• de Moreno a 194 K••1 de la capital del E•tado Guadalajara 
ademi• e•tin c0111unicado• por vla• bien identificada• y por una -
aoderna autopiata que va de Guadalajara a la Ciudad de Le6n Gto. 

r.::::=~-···. ~~LA ] " No. 

1 Guadalajara 
2 CHapala 
3 Zapotlanejo 
4 Tepatitlin 
5 Tototlin 
6 Atotonilco 
7 Ayotlin 
8 La Piedad Mich. 
9 Arandaa 
10 Valle de ~uadalupe 
11 Yahualica 
12 Teocaltiche 
13 .Jaloatotitlin 
14 San Miguel el Alto 
15 San Julian 
16 san Diego de Alejandria 
17 Unión de San Antonio 
18 San Juan de los Lagos 
19 Lagos de Moreno 
20 Encarnación de Dlaz 
21 Aguaacalientea 
22 Ojuelos 
23 León Gto. 
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2. 2. 2 CARACTERISTICAS NATURAloES 

L• regi6n altefta preaenta una variedad de climaa, suelo• y -
de relieve¡ debido a la extensión ~e superficie territorial y a 
la• caracter1aticaa topogrificas de la zona. Se diatingue una par 
ticularidad en lo referente al uso del auelo en tirminoa product! 
voa por lo irregular del clima y loa auelo• no apto• principalm•.!). 
te a la• actividad•• agrtcolaa, de ahi el panorama actual en lo 
productivo orientado a la actividad pecuaria en mayor porcentaje. 

2.2.3 RELIEVE E HIDROLOGIA 

La región eati caracterizada por amplias mesetas de origen -
volcinico, presenta la mayor densidad de topoformaa degradativaa 
en el E•tado. Generadas por disección hidrica y abundancia de 
valles profundo• de laderas eacarpadaa a fines a los caftonea de 
la aierra madre occidental, el relieve ae caracteriza de la aigu! 
ente forma: pequeftas meseta• asociada• con lomertoa, gr•n meaeta 
con caftadas, meseta livica, meseta eacalonada, loaertoa de coli-
naa redondeadas, valles de laderas escarpada• aaociadaa a lomer1-
oa, valle con terraza, caftán y depresión. En tirminos generalee -
preaenta una forma topogrif ica mi• o meno• regular. 

La región altefta ae encuentra en la cuenca hidrológica Lerma 
Chapala-santiago y la aubcuenca R1o verde Grande, drena 11 801 -
kilometroa cuadrados, se origina en el Eatado de zacatecaa y ••ti 
integrada por la• siguiente• subcuencaa intermedia•• r1o Aguaa--
calient••• rto Verde Grande, rto Tepatitlin, rto del Valle, rto -
San Miguel, rio de Los Lagos y rto Grande. Tambiin •• localizan -
algunas presas ubicadas en puntos estratigicos por toda la región 
altefta, para cubrir las neceaidadea poblacionales y de la• activi 
dade• productivas. -
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CLIMA Y PRECIPITACION PLUVIAL 

El clima predominante en la región es templado y ae clasifi
ca como: templado subhúmedo, con lluvia invernal menor de S mm. 

En loa municipio• representativos el clima ae claaifica: 

CUADRO 2.2 

Munici2io Ti(!O c111!fic1s;i§o 

Tepatitlin Semicilido, subhúmedo (A)C(W1 ) (W) 
Jaloatotitlin semicilido, aubhúmedo (A)C(W0 ) (W) 
Lagoa de Moreno Semi seco . templado B s 1 k w 

Semi seco , muy cilido B s 1 (h)w 
Templado subhúmedo C(WI) (W) 

Fuente: Slntesis Geográfica del Estado de Jaliaco. 

El clima en general es el apropiado para la actividad avlcola 
aunque en ocasiones se muestra extremoao, para lo cual dentro de 
laa inatalacione• de la mayorla de la• granja• avlcola• cuentan -
con control climático acorde a las necesidades productivaa. 

La precipitación pluvial media anual varia entre 700 y 800 ... 
y la temperatura media anual mayor que 16°C, el mes mia lluvioso 
es agoato y el mis seco es febrero. El mes más cilido ea mayo con 
teaperaturas que fluctuan entre 21° y 2s•c1 las mia baja• en -
diciembre y enero con 12° y 15°c. 
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SUELOS Y VEGETACION 

Por •u• caracterlsticas litológicas y con•tderando el clima 
y la topo<¡¡rafta, ast como la vegetación de la región alteña, se 
encuentra una variedad de suelos, en su mayorta de origen resi--
dual y aluvial entre lo• que predominan1 " Feozem hapllco.- son -
•ualo• de una profundidad de 0-20 cm. color pardo gri•iceo muy 
ob•curo en húmedo, textura migajón areno-arcilloso, tiene una con 
•i•tancia blanda en seco y muy friable en húmedo, la pedregocidad 
•• grava de tamaño fino, forma subredondeada y cantidad frecuente 
•• da naturaleza riolltica. Planosol mólico.- profundidad de 
0-35 cm. color gris muy obscuro en húmedo, textura areno••• con-
si•tencia blanda en seco y muy friable en húmedo, pedregocidad en 
forma de grava de tamaño fino, forma angular y cantidad frecuente 
es de naturaleza riolltica y drenaje interno drenado. vertisol -
pilico.- su profundidad es de 0-lS cm. de color gris muy obscuro 
textura migajón areno-arcilloso, tiene una consistencia dura en -
seco y firme en húmedo, pedregocidad en forma •ubangular y canti
dad e•ca•a, es de naturaleza biltica y constitución porosa. 
Luvi•ol ártico.- profundidad de 0-20 cm. color pardo ob•curo en 
húmedo, textura migajón areno-arcilloso, consistencia ligeramente 
dura en seco y friable en húmedo, pedregocidad en forma de ble-
que• angulare•• tamaño fino y desarrollo fuerte, drenaje interno 
drenado.• (11) 

Debido a sus características se con•ideran suelo• poco apto• 
para la prictica de la agricultura en forma intensiva, de ahl que 
•e orienta su aprovechamiento a otras actividades como las pecua
ria•· 

La vegetación predominante en la región alteña e• el mato--
rral subtropical, el pastizal (natural e inducido), el matorral -
cra•icaule, el bosque de pino-encino y la •elva baja caducifolia. 

(11) Sinte•is Geogrifica del Estado de Jalisco. Mixico INEGI 1982 



MAPA No. 5 
Regi6n de lo• Alto• 

MAPA No. 
lo• Alto• 

31 

SUELOS 

• 
Simbolog!a: 

we- Plano•ol mÓlico 
Hh- Feozem hapl!co 
Hf- Luvi•ol 6rtico 
Vp- verti•ol pélico 

VEGETACION 

c:JAgricultura de 
Temporal 

ªAgricultura de 
Riego 

IMR!IBo•que de Pino 
y Encino 

r.·{o:;::I Paatizal Natural 
-Mezquital Craaicaule 
l!!!!!!!!!IPaatizal Inducido 



Regi6n de lo• Alto• 

HELADAS 

-o -20 
-20-40 

-40-60 

-60-80 

0-2 dlaa 

2-4 dlas 

4-6 dl•• 

32 

dlas 
dlas 

dlas 

dlae 



33 

2.3 CONFORMACION POLITICO-ADMINISTRATIVA 

La regi6n de loe Altoe, esti integrada por municipios que a 
eu vez, eon la base de la división territorial y la organización 
polltica-administrativa en los municipios representativos (Tepa-
titlin, Jaloetotitlin y Lagoe de Moreno) son administrados bajo -
el rlgimen municipal. Estos municipios tienen personalidad jurld! 
ca para todos los efecto• legale• y son admini•trado• por un 
ayuntamiento de elección popular estructurado por un Pre•idente -
Municipal, Regidor•• y Sindico•. 

El municipio tiene la facultad de administrar libremente •u 
hacienda, expedir leyes y reglamento& aal tambiln di•po•icione• -
admini•trativa•, establecer y regular lo• servicio• público•1 ba
aa •U administración en una e•tructura, procedimientos y loa re--

~~~·~~g::~=a~~o:::ei~P~t:r:!~c!:~t~¿n~~n~:;:~~:r c~: =~t:u:Tc~:~~.5. 
trabajan en la realización de obras de beneficio social. 

2.4 CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

El anilisis de este apartado se desprende de las particular! 
dadea que tiene la región alteña, en función de una integración = 
de la población con loa recursos con que cuenta, para definir un 
biene•tar común que se palpa al interior de los municipios alte-
iloa. 

2.4.l ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

En la región de los Altos se ubica el 12\ de la población -
total del Eatado, en loa municipio• repre•entativos (Tepatitlin, 
Ja·lo•totitlin y Lagos de Moreno) su población constituye el 32\ -
de la población total alteña. 

CUADRO 2.3 
POBLACION TOTAL DE LOS MUNICIPIOS 

Municieio Total Hombre1 ll~j., •• 

Tepatitlin 92 395 43 991 48 404 
Jaloatotitlin 24 497 11 574 12 923 
La90• de M. 106 157 51 739 :a tlB 

Fuente: Anuario Estadistico del Estado de Jalisco. INEGI 1992. 



34 

En \oa asentamiento• humanos de los municipios citados, Tepa 
titlin y Lagos de Moreno son dos ciudades de la región alteña coñ 
un importante desarrollo, debido a las oportunidades de empleo y 
con ello el bienestar de la gran mayoria de su población. Estas -
tienen aemejanza en cuanto al tamaño de ciudad y el número de -
habitantes. Jalostotitlin es una ciudad mis pequeña, pero al igu
al que las otras dos, destaca en importancia por las oportunida-
des de trabajo y bienestar, pues su desarrollo va en crecimiento 
debido a las diversas actividades, destacando la avicultura que -
circunacribe en la zona. 

El uso actual del suelo en los tres municipios ea la imagen 
fundamental para definir la estructura económica. "Tepatitlin 
cuenta con: 153 278 Has., con el 75\ destanado a la actividad pe
cuaria; de ahi el 70\ esta orientado a la avicultura y el reato -
a la ganaderia; el 11\ agricola y el resto entre urbano y otros -
usos. Jalostotitlin cuenta con: 48 148 Has., de las cuales el 80\ 
destinado • los pecuario y de ello un 45\ en la avicultura y el -
resto en la ganaderia; el 18% es agricola y el resto entre urbano 
y otros. Lagos de Moreno cuenta con: 284 936 Has., el 80\ es de 
actividad pecuaria, siendo utilizado un 35\ en la avicultura y el 
45\ en la ganaderia; el 13\ es agricola y el resto entre urbano y 
otros.• (12) 

En el aspecto de la tenencia de la propiedad, en los tres -
municipios predomina la propiedad privada y la propiedad ejidal y 
comunal en menor proporción. 

2.4.2 NIVELES DE BIENESTAR. 

En general el desarrollo que presenta la región alteña, ha -
beneficiado a la población pues con el buen aprovechamiento de -
los recursos el nivel de bienestar presenta una situación aatis-
factoria. El ingreso para todos los estratos sociales es el ópti
mo y acorde a cubrir las necesidades básicas, partiendo de la fun 
ción que tiene el empleo y las oportunidades dentro de las activT 
dades económicas se define la posibilidad de consumo para la pe-= 
blación alteña. 

"En vivienda los municipios representativos cuentan con una 
buena estructura de construcción; la mayoria ea de tabique, ladri 
llo t block¡ techos de teja, losa de concreto o ladrillo, con -
piso de cemento firme. La mayoría de las casas tienen drenaje, -
agua potable, energia eléctrica y en buen porcentaje con teléfono. 
En el aspecto alimenticio, la población de estos municipios, tie
nen un positivo nivel nutricional ya que su dieta consta de ali-
mento& básicos diariamente, aunque la carne (rea, pollo y cerdo), 
se consU11e en proaedio tres dias a la semana, esto debido al 

(12) Cuadernos de Información Básica Municipal¡ Centro de Apoyo 
al oeaarrollo Rural. Subdelegación SARH¡ Tepatitlin Jal. 1993 
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6ptiao nivel de in9reao que ae percibe al interior del nucleo fa
miliar. Referento al veatido, a regi6n preaenta un buen nivel de 
conaumo en prendas de vestir y gran parte'de la poblaci6n recurre 
a Zapotlanejo y Guadalajara pa a abaatecerae.• (13) 

El progreao y bienestar, uchaa vecea •• puede ••dir acorde 
al consumo de bienes de lujo q e se da en loa diferente• eatratos 
sociales (televisiones, videoc saeteras, autom6vilea etc.), y••
te fenomeno ae destaca en gran parte de la poblaci6n alteña. 

Loa medio• da comunicaci6 
aon loa naceaarios y con buen 
tativoa. Se cuenta con: 

que preaent• la regi6n, tambiin -
ervicio en loa •unicipioa repreae~ 

"Tepatitlin: una radiodifuaora local, oficina• poatalea y telefo
n1a. Jaloatotitlán: oficina• p atalea y telefon1a rural. Lagoa -
de Moreno: dos radiodifusoraa ocalea, una repetidora de TV, va-
ria• oficina• poatales y telef n1a.• (14) 

En lo referente a servicipa médicoa, también ae ubican unid~ 
dea de aalud: 1 

"Tepatitlin: aon 10 unidades, ~ del IMSS con 57 .. dicoa, l del -
ISSTE con doa médicos y 6 del lector aalud con 18 .. dicoa. Jaloa
totitlán: son 5 unidades midicaa; l del IMSS con 3 •idicoa, i del 
ISSTE con l médico, 3 del sectbr •alud con 3 aidicoa. Lagoa de -
Moreno: aon 10 unidadea midical; 1 del IMSS con 34 •idicoa, l del 

ISSTEE:o:i:e:'::c::u:a:i::l.:et:::.·::::c:::o:: ~::::·~::::)ca-
racter1aticas de zona rural, ea aceptable en· general: 
"En Jaloatotitlán: el porcenta1je de analfabetiamo de la población 
de 15 años en adelante ea aprol<imadamente del 10•, laa inatala--
ciones educativaa ae cuentan cbn Preeacolar, primarias, aecunda-
risa, y eacuelaa ticnicaa. En ~epatitlin: el indice de analfabe-
tiamo en la población es de 14' y se ubican nivele• de Preeacolar 
Primaria, Secundaria, eacuela~ técnicaa, Bachillerato y Superior. 
In Lagos de Moreno: el indice de analfabetismo ea del 14• y cuen
tan con Preeacolar, Primaria, lsecundaria, Bachillerato y Superior: 
(16) 

(13) Cuadernos de Infor .. ció Básica Municipal •••• IBID 
(14) • •••• IBID 
(15) •••• IBID 
(16) •••• IBID 
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2. 4.3 POBLACION ICONOMICAMINTE ACTIVA PEA. 

La PEA de la ragi6n alteña y de los municipios repreaentati-
vos, en general esti dividida entre la• actividadea agopecuaria•, 
indu•trial•• y comercial•• principal .. nte, pra•entando la .. yorta 
del PEA en la actividad agropecuaria por laa caracterlaticaa pro
pia• da la ragi6n. En referencia a lo agropecuario •• tiana al 60• 
de PEA y dividiindo•e un 15• en lo agrlcola y un 45• an lo pacua-
rio. 

1111nisiI1i!Io 

Tepatitlin 
.Jalo•totitlin 
Lagos de M. 

CUADllO 2.4 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
IN LOS MUNICIPIOS. 

!2taI ocueado• oeaocuea3oa 

60 090 26 239 387 
15 958 6 732 136 
67 237 29 391 518 

Fuentes Anuario Eatadlatico del E•tado de .Jaliaco. INllGI 

Municieio 

Tepatitlin 
.Jaloatotitlin 
Lasoa de M. 

CUADllO 2.5 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
POll ACTIVIDAD EN LOS MUNICI~IOS 

Total Agro!)!cuario Induatria Comercio 

26 239 
6 732 

29 391 

7 232 
l 644 
8 462 

5 037 
l 962 
7 467 

3 602 
871 

3 186 

Fuente: Anuario Estad1atico del !atado de .Jaliaco. INEGI 

PllI 

33 464 
9 096 

37 328 

1993. 

Otro 

10 368 
2 255 

10 276 

1993. 

Se puede observar como en la regi6n la actividad agropecuaria 
en eatoa municipios absorbe gran parte de la PEA, aun as! por la 
relevancia del desarrollo que se tiene en la ?ona alteña, otra 
actividad tal como la industria o el comercio ocupan un importante 
número de empleos para la poblaci6n. 

La industria (alimentos, manufacturera, tec.) por •u auge en 
la regi6n alteña y los municipios representativos en particular, -
ha equilibrado en buena medida el porcentaje ocupacional para la 
población en edad activa y con ello al interior del nucleo fami--
liar reditúa en ingreso para su bienestar. 
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Otraa actividades (comercio, servicios, construcción, etc.), 
tienen una aceptable demanda de trabajo, puea por la• caracterla
ticaa de deaarrollo, ae destaca una necesidad primordial de abrir 
aia fuentes de empleo en las diferentes áreas económica• de la -
r99i6n de lo• Altos. 

2.5 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

La región alteña se cataloga como una área que dadas la• ca
racterlatica• integrales que presenta actualmente, ha alcanzado -
un nivel de desarrollo debido a la integración general de lo• re
curso• de que dispone y la participación de su población que def i 
nen con ello el bienestar económico y social. -

2.s.1 ACTIVIDADES AGRICOLAS. 

La región alteña es considerada importante productora de 
malz no ~bstante, aún existen problemas en la tenencia de la tie
rra y en la falta de organización de los productores. Ello limita 
el acceso oportuno y suficiente al financiamiento, la inversión -
en obra• de infraestructura, la adquisición de maquinaria y equi
po, la utilización de fertilizantes, así como la asistencia técni 
ca y la capacitación. -

La capacidad de organización de loa pequeños y medianos pro
ductore• del medio rural es deficiente, lo que repercute en las 
actividades de comercialización, ya que la capacidad para la ob-
tención de créditos ea mlnima¡ además no cuenta con medios de 
transporte y otras formas favorables ( precio, evitar intermedia
rios etc.), adecuadas para incurcionar en el mercado con mayor -
ventaja. Es cierto que la región alteña se considera con un gran 
potencial agropecuario; dentro de este, en algunos municipios pre 
dominan ciertos cultivos (maiz, sorgo, cebada etc.), que merman:: 
au deaarrollo agricola. En ello se incluyen zonas de vegetación -
COtllo es el pastizal (natural e inducido), huizache, nopal; que 
son utilizados para el mantenimiento del sector pecuario. 

En base a loa esfuerzos realizados por el Gobierno del Esta
do de Jalisco para incentivar la producción agricola, no ha podi
do lograr sus objetivos, ésto debido a las medidas tomada& en fUE 
ción de programas y proyectos que se han implementado y no se 
utilizaron en el m<>tllento justo. 
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zn la regi6n altefta, la auperficie deetin•d• a la agricultura 
tiene como extensión un total de 150 024 hectareas1 en eu .. yor 
parte eon tierra• de baja productividad y·que preeentan periodos -
pluvialee generalmente escasos e irregulares. Se desarrolla sin -
ellbargo, una i•portante actividad agricola y pecuaria que constitu 
ye la baee económica de la región. El 58.5' de la superficie total 
correeponde a los suelo• que tienen capacidad de uso pecuario, el 
30.5' es de ueo a~ricola tanto en forma inteneiva como exteneiva1 
el otro 11\ de la región l• capacidad de ueo ee de vida ailvestre, 
tierra inaprovechable, áreas urbanas e i•productivae. 

Zn loe aunicipio• repreaentativoa Tepatitlln, Jaloetotitlln, 
y Lago• de Moreno, la superficie de ueo agricola es de 69 932 H••· 
y en la actividad pecuaria es de 121 519 Has. 

Municipio 

Jaloatotitlin 

Lagos de M. 

Tepatitlán 

CUADRO 2.6 
SUPERFICIE EN HECTAREAS DEL USO 
Y TIPO DE TENENCIA RESPECTO A 
LA ACTIVIDAD. 

Uso Ejidal Propiedad 
Privada 

Agricola 234 7 752 
Pecuario 287 29 223 
Forestal 200 
Improduc. 6 030 

Agricola 540 13 440 
Pecuario 300 31 911 
Forestal 207 
Improduc. 3 800 

Agricola 218 47 748 
Pecuario 600 59 270 
Forestal 200 3 800 
Improduc. l 249 

Fuente: Departamento de Informática del o~-trito 
No. 2 SARH 1992. 

Total 

7 986 
29 510 

200 
6 030 

13 980 
32 211 

207 
3 800 

47 966 
59 870 

4 000 
1 249 

Agropecuario 

El tipo de explotación agrícola ha sido tradicionalmente ex-
tensivo ya que los terrenos de temporal ocupan el 87\ (el 13\ res
tante es intensivo) de la superficie totla cultivable¡ por otra -
parte las características del suelo no permiten la construcción de 
grandes obras de irrigación, con esto la incorporación de nuevas -
a las áreas de riego, es lenta y costosa. 



CUADRO 2.7 
CLASIFICACION DE TIERRAS DE LABOR 
DE LOS MUNICIPIOS REPRESENTATIVOS 

(HECTAREAS) 
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con cultivos anuales y de ciclo corto 
Municipio Temporal Jugo o Riego Total 

Jalo•totitUn 12 455 so 87 12 592 
Lago• de M. 42 164 405 8 208 50 777 
TepatitUn 15 537 124 751 23 116 

pastos y praderas cultivados 

Jalo•totitlin 93 15 108 
Lago• de M. 1 172 114 1 286 
TepatitUn 343 10 353 

Frutales, Plantaciones y Agave& 

Jalostotitlin 8 8 
Lagos de M. 177 16 240 433 
Tepatitlin 409 15 424 

Fuente: Departamento de Informática del Distrito Agropecuario 
No. 2 SARH- 1992 

La totalidad de las hectáreas de siembra en la reg1on son -
realmente pocas 31.5\; esto se debe principalmente a la falta de 
interés por parte de los agricultores, ya que al carecer de recur 
sos económicos para la adquisición de insumos y aunado a las ma-':: 
las condiciones del temporal, resulta más remunerativo solicitar 
empleo en el sector pecuario o industrial. 

En los municipios representativos de la reqión alteña, los 
tres cuentan con un total de 207 009 hectár•as de las cuales un -
90\ se encuentra bajo el régimen de la pequ~ña propiedad, el otro 
10\ se divide entre régimen ejidal y comunal ubicándose este últi 
mo sólo en el municipio de Lagos de Moreno. 

Los principales cultivos en la región alteña y por ende en 
los municipios representativos son: maiz, frijol, trigo, sorgo y 
alfalfa que forman el pilar fundamental de la alimentación de la 
zona. La evolución de sus cosechas sirve como termómentro de los 
avances o retrocesos de la politica de desarrollo agrlcola, ins-
trumentada por las instituciones responsables de ello. 

Maíz: es típicamente de economía campesina en· un alta proporción 
de temporal, registra bajos niveles tecnológicos en su explota--
ción y un alta proporción de producción (la cual es autoconsumida 
por los productores). El maiz junto con otros granos básicos ha 
sido victima de los cambios en la estructura de cultivos que ---

', 
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•• ha verificado tanto a nivel regional coeo nacional en franca -
orientaci6n a favorec•r lo• cultivos forrajeros para el conewao 
aniaal. · 
Frijol• junto con el aalz, es el grano mi• iaportante en la ali-
mentaci6n popular¡ la• condiciones de producci6n bajo las cuales 
se practica, corresponde en un 13\ a riego y un 87' temporal, es 
un cultivo de bajos niveles tecnol6gicos. 

A pesar de que la regi6n alteña guarda caracterl•tica• que 
la situan en condiciones favorable• por •u• .. dio• d• comunica--
ci6n, ast como la problemitica de la tenencia de la tierra, que 
no acu•a situacione• grave•, la• accione• crediticia•, tanto de 
avío como refaccionarias que se otorgan, son con•iderada• •uma•en 
te bajas. -

El financiamiento es la forma fundamental para lograr que 
los productores alcancen un incremento en su producci6n, a pe•ar 
de ello el Estado y la iniciativa privada no han iapleaentado 
pollticaa crediticia• que contribuyan al desarrollo de dicha pro
ducci6n ya que el financiamiento es llevado en foraa desigual, -
pues s6lo se les facilita a aquellos productores que tienen •ol-
vencia en sus pagos, viéndo•e perjudicado• el campe•inado en gene 
ral, puea sólo le alcanza para la producci6n de autocon•umo. La•
principales instituciones que mis demanda de cr6dito tienen en la 
región alteña son: BANRURAL, FIRA, FIRCO y PROMEX, ya que son las 
que mantienen tasas más accesibles y acorde• a las actividad•• 
que practican. 

La región alteña se caracteriza por un tipo de producción -
"tradicional", por lo cual ea mínima la utilizaci6n de herramien
tas y maquinaria de alto nivel tecnol6gico1 adeaás este tipo de -
cultivos no utilizan avances tecnológicos; todo ello trae como 
consecuencia un retroceso productivo mermando las cantidade• co-
sechadas. Con esto se observa que en la región alteña y en los -
municipios representativos particularmente no cuentan con tecnolo 
gia avanzada, produciendo en pequeñas cantidades para el autocon= 
sumo. La regi6n de los Altos de Jalisco se ha desenvuelto bajo -
caracteristicas heterogéneas tanto de producción como de tecnolo
gía y además por los diferentes factores y\!e podrían contribuir a 
un crecimiento igualitario. 

Ei la.,i:ecj;i:Gin de 101!1.-AUlos::de¿iJ·; cuenta c. n 27 470 hectáreas 
suseptibles de riego; la infraestructura exiscente en cuanto a -
obras de riego se compone de 232 pozos profundos con capacidad de: 
56 278 320 metros cúbicos y una superficie de 7 946 has.,encon--
triindose el 47.4\ del total de pozos en Lagos de Moreno. También 
cuenta con 139 presas de almecenaje con una capacidad de: 
181 282 500 metros cúbicos, ubicandose la mayoría en el miamo 
municipio. Del total de la superficie suseptible de riego; aun -
as1 dependen del temporal, ya que si en un año la precipitación -
es baja, el almacenaje del agua es poco, disminuyendo por conse-
cuencia la superficie regable para el proxiao año. 
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En lo referente a la comercialización de lo& productos agri
colaa, •e enfr.entan en la actualidad con graves problemas de in-
ter .. dierismo, ya que no cuentan con ningun tipo de organización 
que apoye a loa productor•• a comercializar sus productos. Dicho 
interaedieriamo afecta tanto a lo• productores como a loa consumi 
dores ya que se encarecen los productos. La proliferación del in~ 
termediarismo se ha fomentado debido a la capacidad de almecenaje 
de loa centros de acopio de los organismos oficiales, ocasionando 
6ato que loa productore• acudan con el •coyote" a ofrecerle su• 
producto•, quien finalmente fija un precio a loa miamos. 

En lo referente a la actividad agr1cola, loa productos se -
comercializan principalmente en: Aguascalientes, Guadalajara, Mo.!!. 
terrey, D.F., san Luis Potosi y Zacatecas. 

2.5.2 ACTIVIDADES PECUARIAS 

La actividad más importante del productor agropecuario alte
ño, es explotar la tierra aunque con limitaciones pero al miximo 
aprovechamiento y la de producir proteínas de origen animal, uti
lizando todos los recursos que integran el proceso productivo. 

La actividad pecuaria en la región de los Altos, constituye 
un polo de desarrollo importante en el Estado. La tradicional y 
relevante actividad agropecuaria, con el paso de loa años ha crea 
do las condiciones para el establecimiento y desarrollo de las ~ 
diversas ramas industriales; como el establecimiento de las indua 
trias lecheras trasnacionales en la región alteña, que ha repercü 
tido en la reorientación de loa procesos productivos. En.efecto.
si tradicionalmente se observa la explotación bovina, av1cola y 
porcina de una manera equilibrada y propia de pequeños ranchos -
familiares. A partir de la instalación de la compañia Nestlé en 
1940, en Lagos de Moreno y posteriormente La Pureza y Sello Rojo 
de Guadalajara que se instalan en Jaloatotitlin y San Miguel el -
Alto, permiten que el ganadero de la producción de subsistencia -
pase a ser un productor fuerte en el ramo de los productos del -
campo. Asl, la actividad pecuaria es la más relevante en la re--
gión alteña, ya que representa la mayor fuente de ingresos y la 
que más derrama económica propicia y es de gran importancia seña
lar que en esta región se localiza una de las cuencas lecheras -
más importantes del pais. 

Paralelamente al desarrollo ganadero, la actividad av1cola -
comienza a destacar en el plano regional alteño, ubicándose tam
bién como puntal de crecimiento económico de los Altos. 

Cada una de las explotaciones en la región tienen un nivel -
tecnológico que depende en gran medi~a de causas culturales y de 
organización; la avicultura destaca entre todas las demás activi
dades productivas por su participación significativa en cÜanto •
la producción pecuaria; la práctica de esta explotación se encue.!!. 
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-tra muy arraigada en el imbito en que se sostiene el nivel de 
crecimiento ya que sus instalaciones, alimentación, sanidad etc., 
han sido loa adecuados durante todo el proceso de producción. 

En lo que respecta al ganado lechero, reporta dos niveles -
tecnológicos de explotación en la región alteña: El alto, al cual 
pertenece el 20\ del ganado y en cuyo caso, los animales tienen -
un alto grado de pureza; se estima que el 75\ de este ganado es -
de raza Holatein, arrojando como resultado la mayor cantidad de 
producción de leche. El bajo, está representado por el 80\ res-
tante, que es el ganado criollo al cual se le tiene muy poco cui
dado. Este nivel es explotado con dos fines: la producción de ca~ 
ne y leche; la alimentación del ganado en época de lluvias ea de 
pastoreo y complementada con alimentos concentrados. Para el gan!. 
do criollo, la alimentación se basa en el pastoreo y se complemen 
ta con rastrojo y silos. -

En cuanto a producción se refiere, se produce aproximadamen
te 60 millones de litros de leche en dos temporadas de producci
ón claramente definidas. Una época de lluvias y la otra en tempo
rada de sequla¡ en la primera se obtiene el volumen más importan
te. 

Para la producción de carne, la región alteña está considera 
da entre los principales productores de carne en el Estado, cuen':" 
ta aproximadamente con 800 000 cabezas de ganado, las cuales la 
mayor parte se concentran en los municipios de Tepatitlán, Lagos 
de Moreno y Arandas. Mas del 50\ del ganado productor de carne se 
estima que el 25\ es de raza Brahaman, el 15\ Guzerat y el 12\ -
son GyR; el 48\ restante es ganado de cruzas (criollo). Este mane 
jo de razas más puras trae mayores rendimientos al productor; asT 
loa ganaderos alteños deberán preocuparse por mejorar la calidad 
genética de los hatos y ello les permitirá tener mejores rendimi
entos, mayor productividad y mejores precios en el mercado. 

Para 1990 se produjeron aproximadamente 315 000 toneladas -
de carne; durante la temporada de lluvias la engorda del ganado -
se realiza exclusivamente en los potreros, sacándose al rastro a 
fines de septiembre y los primeros dias de octubre. Este tipo de 
engorda reditúa mayores ganancias para los productores que poseen 
extensiones de tierra adecuadas, dado que el costo de producción 
es más bajo que el de engorda en corrales. En temporada de sequia 
el ganado es llevado ~ los corrales para ser engordado. Las persa 
nas que se dedican a esta actividad se ven en graves problemas -':" 
tales como: elevado costo de insumos, la poca mano de obra dispo
nible y el más grave de ellos es el precio del ganado a la hora 
de ser llevado al mercado. 

La avicultura es la que más ingresos e importancia le ha 
dado a la región alteña en los últimos años, principalmente Tepa
titlán de Moreloa. En este renglón se registraron en 1990 aproxi
madamente 17 millones de aves, lo que significa que esta activi-
dad ha cobrado gran auge colocando a loa Altos de Jalisco dentro 
de los primeros productores a nivel nacional. 
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El alimento en un 60• de la• explotaciones ea adquirido de -
las firmas comerciales y de algunas forrajera• que proce•an este 
tipo de alimentos, el 40• reatante se obtiene de las explotacio-
nes agr1colas propias, dado que la 11ayor1a de los productores 
cuentan con maquinaria e implementos para elaborar aua concentra
dos. Este tipo de explotaciones av1colati se ubican en loa •unici
pios de Tepatitlin, Jaloatotitlán, Acatic, Valle de Guadalupe, -
san Miguel el Alto, san Diego de Alejandr!a, Lagos de Moreno y -
San Julián; el 48\ de las explotaciones •e localizan en Tepati--
tlin. 

Las granjas avícolas de la región tanto en el prop6aito en-
gorda y postura cuentan con un alto nivel tecnológico en loa pro
ce•os productivos. La velocidad de circulación del capital en la 
avicultura de la región alteña es mayor que en otras actividades 
pecuaria• dadas las caracteristicas fisiológicas de la especie. -
El clima ideal para este tipo de explotación ea el seco, no extr~ 
moso y de temperatura media constante, condiciones que presenta -
regularmente esta región. 

La porcicultura, es considerable dentro del proceso econ6mi
co alteño; se cuenta en gran medida con instalaciones adecuadas a 
la vez que se ha estado trabajando en la purificación de razas. 
También se identifica un nivel tecnológico rústico o fa•iliar con 
anumales criollos, que son alimentados con desperdicio•; las ins
talaciones para la cria son de corrales de tierra. Los •unicipios 
dedicados a este tipo de actividad son Tepatitlin, Jaloatotitlin 
y San Julián. De esta actividad pecuaria resaltan alguna• cuestio 
nea: ¿ Qué conviene mis vender maíz en grano o tran•formarlo en
forraje para engorda de ganado o vender carne? ¿ vender el silo p 
forrajes o transformarlo en leche ? Las respuesta• se encuentran 
comparando el precio al que se venden estos producto• en estado -
natural y a qué precios se venden los productos de origen animal. 

Dentro de los ranchos se localizan tierras accidentadas, las 
cuales se les recomienda a los productores alteños la• dediquen -
exclusivamente al pastoreo, actividad que lea será más redituable 
que preparar la tierra para cultivarla. 

Los precios tienen gran importancia ya que constituyen la -
clave que permite al ganadero resolver acerca de que debe produ-
cir y cuándo llega el momento de llevar al m~rcado sus productos. 
El precio indica al productor alteño, qué pr<.oducto explotar y qué 
cantidad de ello les permite aumentar o reducir su producción 
hacia otros artículos que tengan mayor demanda entre los consumi
dores. 

La situación geográfica de la región alteña determina la 
localización de cada explotación pecuaria (bovino, porcino y avi
cola) y una serie de factores que están intimamente ligados con 
el grado de utilidad de la tierra; factores tale como: 
Fisicoe- topo<Jrafia, fertilidad, permeabilidad, temperatura, hum.! 
dad, etc. 
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Biol6gicoa- que conaidera a laa eapeciea vegetelea y animal••· 
Econ&aicoa- .. rcadoa, precioa, tranaporte, capitalea, criditoa, -
diaponibilidad de inaumoa, etc. · 

En lo referente a la .. no de obra que •• un recurao eaencial 
para el desarrollo de las actividades, en ocaaiones se presentan 
problema• para encontrar mano de obra diaponible. En loa último• 
años se ha agravado más el problema de las contratacionea, ae ha 
tenido que competir en este rubro con la industria, que tambiin -
requiere de gran cantidad de mano de obra. 

Para que los alteños puedan seguir explotando el campo y pr2 
ducir alimentos requieren apoyor financieros, mismos que no han -
podido lograr de manera constante. Dentro de loa principal•• fac
tores de producci6n: tierra, trabajo, capital y organizaci6n1 des 
taca la importancia del factor mis fundamental y escaso, que ea = 
el capital. E• el medio por el cual se puede obtener todo• loa -
elementos necesario• en la producción agropacuaria1 como maquina
ria, equipo, instalaciones y pies de crla de la mejor calidad, -
que permita que los ganaderos alteñoa obtengan mayores rendimien
tos. El financiamiento ea la forma mis adecuada para que los pro
ductores trabajen al 100\ de su capacidad con la finalidad de 
cubrir el préstamo y por consiguiente lograr una mayor productiv! 
dad, aal como un mejor nivel de vida para sus familias. 

Loa sistemas de comercialización de la producci6n de origen 
anumsl están debidamente organizados¡ el problema aparece cuando 
estos productos (leche, carne y huevo) no se encuentran en el me~ 
cado interno y de estarlo es a precios muy dlevados, miaaos que -
en algunas ocasiones no pueden ser pagados ni por el propio pro
ductor directo. 

2.5.3 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

La actividad industrial en la región de los Altos, en su ma
yorla esti orientada a la agroindustria, por las mismas caracteri 
sticas de su estructura hist6rica y de la f ormaci6n rural de las 
actividades econ6micae. 

La agroinduetria alimentaria, orientada al consumo humano o 
animal, ejerce una gran influencia en la región, la cual predomi
na en las relaciones de producci6n. 

En la regi6n alteña, la agroinduetria pretende estimular el 
desarrollo de las actividades agropecuarias brindando un mercado 
estable para dichos productos y asi hacerse llegar materias pri-
mae para seguir trabajando. se pretende disminuir las pérdidas y 
aeraas, tanto cualitativas como cuantitativas de loe productores 
agrlcolas y pecuarios a través de un adecuado manejo de 
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almacenamiento e induatrializaci6n1 asimismo busca acelerar el -
desarrollo regional creando empleos y disminuyendo la mlgraci6n -
de loa alteñoa hacia loa E.U. y loa centros urbanos. 

La agroinduatria alteña pretende generar productos de mejor 
calidad a precios mis econ6micoa para el consumidor, explotar pr2 
duetos terminados de buena calidad y por medio de ellos, adquirir 
divisas extranjeras. La regi6n de loa Altos, es un caso para ejem 
plificar y estudiar el desarrollo de la agroindustria traanacio-
nal. La penetración e influencia del capital trasnacional, se ma
nifiesta principalmente por cambios en la estructura y relaciones 
de propiedad, en las estructuras de poder locales, en las tecnoló 
gicas, de organización y orientaci6n de la producci6n, en la te-~ 
nencia de la tierra, en el patrón migratorio y en las manifesta-
ciones culturales de la comunidad implicada. Es importante desta
car la grave concentración industrial que presenta la industria -
alimentaria de la región alteña, el capital extranjero juega un 
papel dominante; aunque sólo se localiza en algunas empresas del 
ramo, se trata precisamente de las mis grandes e importantes em-
presaa alimenticias que operan en la región viendo fortalecido su 
poder de acción fundamentalmente a partir de 1960, llegando a co~ 
formar grandes consorcios agroindustrialea no sólo en la región -
sino también en el Estado de Jalisco; abarcando funciones de in-
veatigación, financiamiento, asesoría técnica agropecuaria, alma
cenamiento, producción agropecuaria, industrializaci6n, comercia
lizaci6n, distribución; logrando los más altos indices de produc 
tividad, valor de la producción y capital invertido por eatableci 
miento. -

Uno de loa casos más significativos es la Anderson Clayton, 
importante trasnacional norteamericana que opera en el pats en el 
sector industrial desde 1958, se ubica en Lagos de Moreno. Otra -
importante empresa trasnacional que opera en la región desde 1938 
ea la Nestlé, poderoso monopolio suizo productor de leche conden
sada y en polvo, aai como de otra serie de productos alimenticios 
diversos. 

La empresa Neatlé está establecida en la zona ganadera y le
chera más importante del Estado, en Lagos de Moreno; la que bajo 
su influencia ha orientado en buena medida las estructuras de su 
actividad productiva, fundamentalmente en las agropecuarias, cu-
yos importantes volúmenes de producción han estado orientados a 
satisfacer las crecientes necesidades de la empresa. 
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CAPITULO J 

LA ACTIVIDAD AVICOLA EN LA REGION DI LOS ALTOS DI JALISCO. 

3.1 LA AVICULTURA EN MEXICO 

L• avicultura e• una rama de l•• actividad•• pecuaria•, •e 
orienta a la producción de· carne y huevo de av••• para cubrir l• 
de .. nda del mercado. Actualaente en Nixico ae enfrenta a vario• 
proble .. a, uno de lo• principale• ~• el increaento de la pobla--
ción y como consecuencia el auaento de nece•idad•• aliaenticia• -
priaariaa que se deben satisfacer. 

La actividad avlcola en M6xico ha alcanzado una expansión -
auy importante hacia el interior del pal•. Lo• productos avlcola• 
como la carne de pollo y lo• huevo• de gallina repreaentan una 
fuente de protelnas de buena calidad, con mayor deaanda en todos 
los estratos socioeconómicos de nue•tro pal•, debido a su coato 
accesible y a •u con•tante diaposici6n en el aercado. Estos fact2 
res han establecido loa producto• avlcola• coao parte de la dieta 
bisica de la población de bajos recurso• en Mixico. 

La avicultura constituye una de las ra••• ai• desarrolladas 
del sector agropecuario, no sólo por su importancia cada vez aa
yor dentro de la industria alimenticia, sino, ademl• por los ele
vados capitales invertido•, loe volúmenes de producción, aano de 
obra utilizada, materia• primas y demia productos necesario• para 
su desenvolvimiento."Eati, ea una actividad fundamental en Mixico 
tiene ciertas caracteristicas: las aves, principalmente de postu
ra y de engorda presentan un ciclo productivo mis ripido que 
otra• especies animales debido a sus caracterleticas biológicaa1 
ademi• las aves transforman en forma mis eficiente que otras es~ 
cie• productos de origen animal y vegetal que por el momento no
son consumidas por el hombre ( harina de pescado, sorgo, etc. ) -
en productos de calidad nutritiva superior para el consumo humano 
aprovechándose también sus heces fecales como alimento cotizado -
en algunas ocasiones, como es el caso de la r. llinaza, que ea dee 
tinada para alimento de otras especies animales sin necesidad de 
procesamiento industrial y también es utilizada en la agricultura 
coao fertilizante.• (17) 

La avicultura es una industria como cualquier otra y como 
tal esti sujeta a las normas y leyes que rigen a la economla del 
pata; la actual administración en México ha logrado indicadores -
aceptables para el progreso de la actividad. El exito de la empre 
ea avlcola se debe a una buena administración técnico-comercial,
ª la ideologla de sus dirigentes de actualizarse en todos loa ---

(17) Revista Correo Avlcola (UNA). Junio 1994 p. 12 
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nivele• para aer mia eficiente• y productivos. 

La modernidad de la avicultura en Mixico ha alcanzado tales 
proporcione• que con mucho han rebazado los tiempo• en que la av.!, 
cultura era familiar y permitla que la inversi6n se recuperara -
por al aola. Ahora esta aituaci6n se logra a travia del trabajo -
en equipo, donde la capacitaci6n del personal juega un papel pre
ponderante en la productividad, ya que los avances tecnol6gicos -
aon parte eaencial de ella1 la planeaci6n y la creatividad, reau.! 
tan aer factor•• importante• para que el avicultor mexicano no 
haga peligrar au productividad. En México existen empre••• avlco
la• tan eficiente• como en cualquier parte del mundo, la• cualee 
manejan excelentes perimetroa productivos de converai6n, factor 
de crecimiento, consumo de alimentos, mortalidad, sanidad y cali
dad final del producto. 

La producci6n avlcola en Mixico, eeti bien integrada y re••.! 
ta una competitividad entre los Estados mi• productor••· • Loe -
principal•• Eetado• con mayor producci6n de carne de ave aon1 
Jalieco, Queritaro y Veracruz. En lo referente al prop6sito el -
orden de productividad ••• Jalisco, Puebla y sonora. El Estado de 
Jalisco destaca por ser el primer lugar en producción de carne y 
huevo.• (181 

CUADRO 3.1 
PRODUCCION DE HUEVO Y CARNE DE AVES 
POR ENTIDAD FEDERATIVA. 

Carne huevo 
ID~idld II2nl l•I ~ntidad !Ton! l•I 
Jalieco 203 945 11.56 Jalisco 454 288 23.45 
oueritaro 171 774 9.73 Puebla 409 4~ 21.13 
veracruz 130 864 7.42 Sonora 200 6~ 10.36 
Durango 128 341 7.27 Yucatin 200 347 10.34 
1u;1tla iaa 2j2 §.g~ Hum~g L•6D 2g g¡~ ~.a6 

El \ es respecto al total nacional. 
Fuente: SISTEMA EJECUTIVO DE DATOS BASICOS. SARH-1993 

En 1993, a nivel nacional se registró una producci6n de car
ne de aves de 1'764 493 Ton. y de huevo de 1'937 510 Ton. 

La productividad que ilustra la actividad avicola en México 
rebasa a las demás actividades pecuarias y define el desarrollo -
de esta industria. 

(18) SISTEMA EJECUTIVO DE DATOS BASICOS. SARH-1993. 
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En la República Mexicana la avicultura ••ti organizada por 
aeociacione• que se ubican en la• principal•• regionee producto-
rae, que eetin incorporadas y centralizad•• en la Uni6n Nacional 
de Avicultoree (UNA). 

"La una es un ógano oficial, repreaentativo de loe aviculto
r•• organizados del pala, Bu• objetivo• principal•• •on: 
- Promover ante el !atado loe proyectoa, iniciativas o geetione• 
que tiendan a la auperación constante de la actividad avlcola na
cional. 
- coadyuvar en la formación de asociaciones de avicultores loca-
lea en aquellos lugares que estimen establecerlos.• (19) 

Con todo esto la avicultura en nuestro pale •• ubica cOllO -
una alternativa que enfrenta la problea6tica en el abaeteci•iento 
de ali•ento• de prote1na animal, preaentando caracter1eticae muy 
favorable• para el conewao de la poblaci6n de eecaaoe recureoe. -
La• regione• localizadas como importante• productora• de carne y 
huevo de ave, destacan en todo• eue órdenes tanto económico• y 
social•• que la• ubican con una imagen positiva y ejemplif icativa 
para otrae regiones que presentan reaagoe. El caao que ocupa la 
atenci6n en eete trabajo ea la región de lo• Altoa de Jaliaco. 

3.2 LA ACTIVIDAD AVICOLA DOBLE PROPOSITO CARNE Y HUEVO. 

La avicultura en la region de lo• Alto• de Jalieco y particu 
larmente en lo• municipio• donde mie auge ha tenido como activi-':" 
dad económica (Tepatitlin, Lagos de Moreno, San Juliin, Jaloetoti 
tlin, Encarnación de Diaz y Arandaa), participa de .. nera activa
en el euminiatro de carne de pollo y huevo, hoy en d1a la fuente 
de protetna animal mis económica y adea6• muy importante en la -
alimentación de la población de medianos y eecaaoa recuraoa. 

En todo el trayecto y deaarrollo que la avicultura ha tenido 
en la región alteña, comprendiendo el periodo de eatudio de 15 
año• a la fecha; se ha propiciado la capacidad de mejoramiento -
reepecto a la rentabilidad de la rama av1col~ ?Or el alto grado 
de integraci6n y avance tecnológico, atendien.;o aei la demanda -
regional y nacional de estos productos y compitiendo dentro del 
.. rcado internacional. En la región, en la cual la mayorta de la 
población económicamente activa se dedica o esti conectada con la 
actividad pecuaria, la avicultura ocupa un lugar prominente den-
tro del ca•po de estas actividades y considerando el medio f isi
co de la región alteña, donde se localizan grandes extensiones de 
terreno, con li•itaciones tales como erosión y aequlaa que son -
factores altamente nocivos al desarrollo de la ganaderta, facto-
res que afectan en menor grado a la avicultura, puesto que la 
mayorta de las granjas Ee encuentran ubicadas dentro o cerca 
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de la poblaciones e incluso en áreas rurales donde a pesar de la 
eacaaez de agua cuentan con la suficiente para sus necesidades de 
conaumo, además aunado al hecho de que no se necesitan gaandes 
extenaionea de terreno ni un capital considerable para iniciarse 
en eate negocio, factores decisivos para el desarrollo de la in-
duatria avlcola en los Altos de Jalisco. 

En eate apartado se destaca el municipio de Tepatitlin, que 
actualmente detenta el primer lugar en la región, en el Estado de 
Jaliaco y una participación destacable a nivel nacional como pro
ductor de huevo¡ eato debido al desarrollo de los sistemas de ma
nejo dentro de la avicultura, aal también a la modernización en 
cuanto a tecnologla avanzada para este rubro. 

En la región alteña existen tres metodos o sistemas de traba 
jo en la• granjas avlcolae: extensivo, intensivo e industrial. -

El sistema exteneivo (explotaciones rústicas), conaiate en 
la crianza de pequeñas poblaciones de aves, o sea un número bajo 
de animales por unidad de superficie, sistema de bajos rendimien
tos, en que las aves se desarrollan en forma semi-silvestre, re-
produciéndose en forma natural y en muchos casos sin la interven
ción del hombre, en alojamientos rústicos. La alimentación consis 
te en granos y hierbas¡ ae acostumbra administrarle• una pequeña
ración de malz por la mañana y otra por la tarde. Bajo este aiat~ 
ma rural de explotación existe una variación mis avanzada, en la 
que las aves están confinadas en corrales, donde reciben una al! 
mentación incompleta¡ los alojamientos son rústicos al igual que 
el equipo utilizado, las condiciones higiénicas son mlnimas y por 
lo regular no se llevan a cabo métodos preventivos contra enferme 
dades. -

Este tipo de explotación, en términos generales es de orien
tación autoconsumo y en mlnima proporción se comercializan cier-
tos excedentes para la obtención de ingresos que apoyan al gasto 
familiar. En la región alteña, este método extensivo es mlnimo 
actualmente, se da básicamente en los traspatios de las casas y 
pequeños ranchos en los municipios de la región. 

La explotación de tipo intensivo es un sistema mis avanzado, 
donde la participación del granjero es más constante y con pers-
pectivas a obtener rendimientos económicos mayores. El número de 
aves ea mucho mayor por unidad de superficie y se encuentran con
finadas en instalaciones mis completas y acorde a las necesidades 
de la población, en explotaciones que van de 5 000 a 15 000 aves. 
La aves reciben una alimentación balanceada en base a productos -
concentrados adquiridos en el mercado, el equipo utilizado es -
efectivo y moderno (comederos, bebederos, nidales etc.) lo cual -
facilita la limpieza e higiene¡ se maneja un sistema mis especia
lizado de sanidad y control de enfermedades. En este sistema de -
explotación, la comercialización de los productos es más completa 
ya que en su aayorla la producción se lleva al mercado y con ello· 
el productor obtiene mayores rendimientos. 
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La localización de eate tipo intensivo de explotacionaa en 
loa Alto• de Jall.aco, as ala abundante y su participación econ611,!. 
ca en la ctividad avlcola ea relevante. 

Por último el aiatema industrial de explotación avlcola, ea 
el mis perfeccionado y el que se practica con mayor frecuencia en 
la región alteña, ae explotan las avea en toda au intanaidad, uti 
lizando loa a6todoa, prácticas y tecnologla mis modernos con el
fin de obtener loa aixi90a rendiaientoa1 el nÚJlero de aves explo
tad•• en este tipo va da 20 000 a 40 000 aves por nave en las 
granjas. Loa local•• eatin construido• de maapoaterl• o estructu
ras aetilica•1 la altura, anchura, foraa y diaenaionea var1an de 
acuerdo a la población de avea, el equipo en moderno y funcional, 
loa nidales aon por lo general de tipo abierto y aola•ente conta
das granjas utilizan nido de trampa¡ la nutrición ea completa a 
baae de alimentos balanceados y las aves lo tienen a su diapoai-
ción todo el ti .. po. 

Laa condiciones de higiene y sanidad son mejor controladas, 
loa pisos son de cemento cubiertos por una cama de .. terial abaor 
bente y aislante, buena ventilación, orientación, espacio e iluaT 
nación, cantidad suficiente de equipo el cual ae lava y ae deain= 
fecta periódicamente, tambiin ae llevan a cabo planea de vacina-
ción, selección y manejo en general. Se detecta qua paralelaaente 
a este avanzado sistema de explotación, el avicultor poaee un 
aaervo de conocimientos téoricoa y pricticoa, que aunado a un 
buen aaeaoramiento de peraonal especializado, lleva a la obten--
ción de un aiximo rendimiento con un m1nimo esfuerzo. 

En la región alteña, a la avicultura ae le ha dado el nombre 
de "El negocio de loa mil detalles•, de aqui se deaprende la ia-
portancia de loa principales factores, sobra loa que se finca 
todo el éxito de las explotaciones industriales avlcolaa de la -
región1 raza, manejo y alimentación. 

Uno de loe aspectos que constituyen loa pilare• fundaaenta-
les de laa explotaciones avlcolaa es el referente a cubrir laa -
necasidadea del mejoramiento de las razas y loa alimentoa, adqui
riendolos en casas comerciales serias y en plantas de incubación¡ 
el tipo de ave y el alimento •is apropiado al negocio. En la re-~ 
gión existen importantes empresas comerciales avlcolaa y plantas 
incubadoras que se localizan principalmente en Tepatitlin y Lagos 
de Moreno, son loe que abastecen de materias •rimas de primera -
calidad a todas las granjas de la región. "Las principal•• razas 
que se explotan en el sistema industrial de producción son: 

De postura: White-Leghort, con sus variedades Hy-line, HyN, 
Kimber Chick y otras. 
De carne: vantress y en menos escala machos New Hampshire y Leg-
hort. 
De doble propósito: New Hampehire, Auetra White, Rhode Ieland, -
Plyaomth Rock Barrada y Arbor Acree.• * 

* Entrevista: MVZ Silvia Dominguez Mora. Empresa Avicola "Viveros• 
Tepatitlin Jal. - 1994 
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En loa Altos de Jalisco, con el desarrollo avícola, •a mani
fieatan lea explotaciones de tipo extensivo qua se ven afectada• 
por no tener competitividad ente las del tipo intensivo a indua-
triel ye qua los costos de producci6n resulten mi• elevados para 
estos. Lea explotaciones intensivas e industriales se van inmer-
aea e una estructura de actualización y mejoramiento en su celi-
ded y tacnolog1e el ingresar al peta el Tratado de Libra Comercio 
pera competir con eficiencia y productividad frente e empresas -
extranjeras. 

3.3 ESTRUCTURA AGRARIA 

En lo referente el aniliaia de la composición agraria de la 
región elteña, eapac1ficamente en la actividad avícola, se pre••!!. 
ten ciertas características especiales, pues lo que corresponda e 
le tenencia de la tierra y le tipología de productores, ha sido 
parte fundamental pera el impulso del desarrollo da le avicultura 
y con ello de le región alteña. 

Estas particularidades que se detectan respecto al sistema -
agrario se debe remontar al proceso histórico de le región que no 
he sufrido muchos cambios, pues lo que prevalece en su meyor1e ea 
la propiedad privada como principal modo de tenencia da le tierra 
en cualquiera de las actividades económicas que presentan."En loa 
Altos de Jalisco, del total de la auperf icie de le tierra con uao 
pecuario, el 83t es propiedad privada y el restante se divide -
entre ejido y propiedad comunal." (20) 

3.3.l TIPOLOGIA DE PRODUCTORES. 

La diferenciación de los productores avlcoles es ficil def i
nirle, pues presenta une conformación muy sólida que mantiene una 
funcionalidad en la estructura de los procesos productivos de la 
actividad. Se dividen en tres tipos: empresarios, medianos y pe-
queños productores. 

Empresarios: Este tipo de productores se ubican principelmen 
te entre Tepatitlin y Legos de Moreno. Estos, aunque no se preseñ 
tan en gran número, extienden un monopolio con sus empresas avlco 
las hacia toda la región alteña y parte de otras regiones cerca-= 
nea que dependen de la avicultura como medio de subsistencia. El 
enfoque de este monopilio se hace referencia a que los producto-
res cuentan con una estructura productiva completa (granjas, incu 
badoras, elaboradoras de alimentos balanceados, asistencia técni= 
ca etc.), además poseen los medios necesarios para la 

(20) CUADERNOS DE INFORMACION BASICA MUNICIPAL. Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural - SARH 1993 Tepetitlin Jel. 



cOIUlrcialización do loa productos avicolaa, de ahl se da una 
ma de dependencia de otro tipo de productor•• menore• hacia 
e•preaarioH y eso define mis el poderlo de eataa empre••• en 
regi6n y el presti~io en el Estado. 
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Los emprcrarios además de tener importantes terreno• donde -
eatán establecidas sus empre•••• cuentan con la• inatalacionea y 
equipos de altc nivel tecnológico y adecuado a l•• exigencia• •i• 
mea del proceao productivo. Eatos productorea provocan la depen-= 
dencia en base a contratos donde elloa abastecen de materia• pri
mas • productores menorea para el funciona•iento de aua explota-
cionea, mientras que en pago se comprometen a vender parte de au 
producción a las empresas. 

Otra característica es que la producci6n de loa .. preaarioa 
avícolas en la mayoría de sus granjas va orientad• a doa prop6ai
tos: carne y huevo de ave, además con su completo aiat ... opera-
cional son autosuficientes. Con esto en la regi6n altefta eate 
tipo de productores son participantes importantes en loa voliiae-
nes de producción. En el municipio de Tepatitlán, •• tienen regia 
trados aproximadamente treinta y tres productorea avlcolaa que ':' 
entran en este tipo de empresarios¡ en Lagos de Moreno ••cuenta 
con once; y en Jalostotitlán con cuatro. Esta infor .. ci6n •• ob-
tiene de las Asociaciones de Avicultorea en loa •unicipioa ante• 
mencionados donde se manejan ciertos parl•etros (vollimenes de pro 
ducción, rendimientos, equipos e instalacionea, infraeatructura,
etc.) para clasificar el tipo de productores. 

Mediano• Productores: se presentan en una .. yorl•1 se locali 
zan en todos loa municipios de la región y son los que tienen uni' 
eejor organización y destacan a la vez en una fuerza econ6mico--
productiva en la actividad avlcola. Manejan •enorea volúeenea pro 
ductivo• individualmente, pero globalmente deatacan con una iepoi' 
tente participación en la región. Por el auge en el creci•iento ':' 
de la avicultura poaeen modernas instalacionea y equipo• para el 
proceso de producción en sus granjas, algunos de elloa trabajan -
el doble propósito (huevo y carne), pero en su mayoria aólo •ane
jan uno. 

Como se ha mencionado anteriormente alguno• de eatoa produc
tores tienen cierta dependencia con los empresario• pero loa que 
no preaentan eata relación, manejan aus deati~os productivo• como 
.. jor lea conviene y de ello resulta una mejor conducción en aus 
granjea. En lo referente al proceao de producción, eate tipo de 
productor•• eanejan cierto nivel de tecnologla acorde a las nece
•idade• de aus inatalacionea y equipos utilizadoa, debido a l•• 
exigencia• de modernidad que tiene la avicultura en la regi6n. 

El número de población de aves que manejan generalmente este 
tipo de productores ea de: 
engorda entre 5 000 a 20 000 aves. 
poatura entre 3 000 a 15 000 aves. 



53 

"En Tepatitlin se tienen registrados 232 medianos producto
res, en Jaloetotitlin 62 y en Lagos de Moreno 187, ante las 
asociaciones de avicultores.• * En loe otros municipios donde -
existen otro tipo de productores av1colae, tienen caracter1sticas 
semejantes en cuanto a su proceso de trabajo y cuentan un gran -
número que aportan los niveles de producción y el desarrollo de 
la avicultura en los Altos de Jalisco. 

Pequeños Productores: es el tipo de productores de menor ni
vel productivo, se localizan con menor frecuencia, presentan mini 
moa niveles de tecnolog1a aplicada en sus instalaciones y equipoi' 
y con muy poca participación productiva y económica en la región 
alteña v1a actividad av1cola. En general, practican la avicultura 
como modo complementario a su ingreso familiar, pues se dedican a 
otro tipo de actividades. A estas explotaciones se le• denomina -
"rústicas• por sus caracter1sticas en cuanto al lugar donde se -
desarrolla (casas, pequeños ranchos etc.), las instalaciones y -
equipos para su producción y principalmente la población de aves 
que manejan. El número de cabezas aproximadamente es de 20 hasta 
200 aves. 

3.3.2 TENENCIA DE LA PROPIEDAD 

En la región alteña y por el desarrollo de la avicultura, la 
forma de propiedad de la tierra tiene gran influencia en los lo-
gros del crecimiento integral de la región. Esto ee, que al no -
existir una compleja estructura en cuanto a la tenencia de la pro 
piedad, se libra de la problemática que encierra este aspecto que 
tiende a enfoques pol1ticoe que frenan el desarrollo en cualquier 
esfera de la sociedad. Con esto, en la región alteña la propiedad 
privada en todas las actividades económicas es la que prevalece -
sobre otro tipo de tenencia. 

La actividad av1cola en su mayoria las explotaciones produc
tivas son de empresarios, medianos y pequeños productores1 perte
necen al rigimen de la propiedad privada y esto mismo se detecta 
al interior de los municipios. "Existen casos de ejidos, mis espe 
c1f icamente: corralejo y El ojo de agua en el municipio de San -= 
Antonio y Las Peñitas y Sacramento en Arandas.• (21) 

(21) CUADERNOS DE INFORMACION BASICA MUNICIPAL •••• IBID 
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J.4 LOCALIZAClON DB LAS GllANJAS Y IMPRESAS AVICOLAS. 

La localización de la• granja• y empreaaa avlcolaa en la re
gión altefte ae maneja acorde a laa eapecificacione• que loa proc.! 
aoa productivos exijen y ae adecuan al ••dio f1aico. 

De eato •e deaprenden factorea controlable• por lo• productg, 
re• altaftoa que intervienen en el funciona•iento de la• explota-
cione• avtcolaa, eato• factor•• •• comprenden COllO cli .. , condi-
cione• de terreno, orientación, diaefto y dimen•ionea de lo• loca
l••• conatrucción y material•• d• lo• local••• eapacio auperfi--
cial, temperatura y húmedad, ventilación, iluminación, etc. 

Bn la región altefta exiate la circunatancia que lo• aviculto 
re• eatin actu•lizadoa reapecto a la mejor ubicación de •u• gran':' 
ja•1 en eataa, la• nave• donde •• deaarrolla la población de ave• 
cuentan con ••gnifica• caracterlaticaa funcionalea donde •• toaan 
en cuenta loa •iguiente• factor•• tale• COllOI 
Clima: comprende la te•peratura, lluviaa, viento•, preaión, etc.1 
aun cuando el clima de la región altefta •• aceptable para la avi
cultura, alguna• vece• se preaantan deaventajaa en el cli .. que -
ae coapenaan ficilmente con buenas conatruccionea y un .. nejo 
adecuado. 
condicione• del Terreno: en loa Alto• de Jaliaco abunden loa sue
lo• areno-arcilloaoa propicio• para la avicultura, el declive y 
orientación necesario• para un buen drenaje, que deben toaarae -
muy en cuenta para evitar encharca•ientoa en ti .. po de lluviaa. 
orientaci6n1 Tomando en cuenta el cli .. , latitud, viento• dominan 
tea y barrera• naturalea, •• conaidera que loa cli .. • t .. plado• ':' 
cOllO correaponde a la región, aon adecuadoa1 debe procurar•• la 
mayor cantidad de rayo• aolarea, aobre todo loa de la .. nana, 
hora en que la• ave• neceaitan mi• calor1 ya que lo• rayoa aola-
rea poaeen la• aiguientea cualidadea, toda• de •waa utilidad para 
el deaarrollo de la explotación: aon fuente de iluminación, calor 
ayudan a la a1nte•i• de vitamina o, contribuyen a moderar la• -
temperatura• baja• y mantener aeca la cama1 ea un germicida efi-
caz, por lo cual debe aprovechar•• al miximo cuando el cli.. lo 
permita. 

Bncontrindoae la región de loa Alto• ent:e loa 20° 30' y 
22º 03' de latitud norte, la gran mayorta de la• granja• tienen -
orientad•• aua nave• hacia el Sureate o al Bate, ya que loa vien
to• dominante• provienen del Noreste, y tambiin en el verano ae -
tiene la penetración de rayoa aolarea durante la maftana. La• dea
ventajaa que ae preaentan al ubicar la• nave• favoraciendo el 
efecto de loa viento•, provoca perjuicio• como: caabioa bruacoa -
de temperatura, ae enfrlan las navea, loa vientoa barren conaide
rable• cantidade• de alimento de los comederos, transportan g6rme 
nea de otra• granja• afectada• y en tiempo de lluvia• arrastran ':' 
el agua hacia el interior de loa localea. Con la aceptable orien
tación de laa nave• en la• granjaa avlcolaa; tambi6n para un 
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•ejor funcionamiento en la .. yorla, •• utiliza como rempevientoa 
una barda o en au defecto una pl~ntaci6n de árboles de hoja pere
ne. 

Toda• l•• consideraciones de localización de la• granjea, -
han aido elemento fundamental para el desarrollo de esta activi-
dad en loa Altos¡ de ahl se desprenden algunas caracterlaticaa1 -
L•• nave• eatin diatantea de la entrada principal de la granja o 
de la zona de .. yor movimiento comercial en la explotación misma¡ 
la• nave• donde ae encuentra la población de avea para la engorda 
ae encuentran juntas para facilitar el manejo y reducir el traba
jo, eato igualmente con laa de poatura¡ laa naves de postura 
eatin lejoa de las naves de engorda en el interior de la granja, 
cuando ea el caso de la producción del doble propósito¡ laa navee 
eatin en una zona de la granja que permita el aumento de conatru
cciónea o ampliación de las misma•¡ las nave• eatin colocada• de 
tal modo que loa viento• primeros soplen aobre loa localea de 
crla y deapuéa sobre la• inatalaciones de las aves adultaa. 

En términos de localización espacial en la región altefta, 
l•• ••presa• avlcolas tienen una ubicación fuera de las poblacio
nea, debido a las dimensiones de infraestructura que necesitan, -
eat•• tienen una posición favorable para sus funciones, por el 
hecho de que para la instalación pasaron por una etapa de planea
ción. 

Las granjas de loa medianos productores (que son la gran 
mayor1a en la regi6n), eatin diagregadaa por toda la región¡ •• 
ubican al interior de loa municipio•, con una minorla al interior 
de laa poblaciones, y otra parte alrededor de eat•• y l• gran 
mayorla a diatanciaa relativamente corta• fuera de laa poblacio-
nea de eato se reaalta una integración de loa proceso• producti-
voa de la• granjas con loa establecimiento• donde ae aurten de 
las materias pri .. a para su funcionamiento. 

VOLUMENES DE PROOUCCION. 

La región de los Alto• de Jalisco, en su trayectoria econillli 
ca reviate un• importancia aignificativa derivada de aua actividi' 
de• productivas. Loa volú•enes de producción aon loa pari•etroa = 
econ6micoa que distinguen y colocan en un nivel deatacado a la -
región altefta vla actividad avlcola. 

Para el presente caso ae to•• como referencia, para ilustrar 
estos parámetros económicos, el afto de 1993 en volúmenes de pro-
ducción de la avicultura (carne y huevo) a nivel nacional, esta-
tal y regional. 



56 

"En el effo de 1993, la producci6n evlcol• • nivel necional, 
biaice•ente ae conaider• positiva reapecto • l• demanda del mere• 
do en el pela, que affo con affo ve en eumento. La producción de= 
huevo y cerne en 1993 a nivel nacional fue de: huevo, 1 937 510 -
toneledaa, con una pobleción exploteda de •vea en postura de 
101 488 000; aiendo el Eatedo de Jalisco el primer luger en pro-
ducci6n a nivel nacionel, seguido por lo• eatadoa de Pueble, Sono 
re, Yucatin y Nuevo León. En lo referente a la producci6n de car= 
ne, fue de 1 764 493 toneledaa con une pobleci6n de evea de 
316 488 327 en engorde, siendo el Estado de Jaliaco el primer lu
ger en producci6n • nivel necional, seguido por loa eatedoa de -
Quer6tero, verecruz, Durango y Yucatin.• (22) 

"L• producción en Jalisco se registró como sigue: huevo, pa~ 
ticipe con el 25t del total nacional con 454 288 toneled•• y un 
tot•l de evea explot•d•• de 25 372 000. En cerne perticipa con el 
12\ del totel nacional, 203 945 toneladas y un total de 38 921000 
de evea explotadas." (23) 

En lo referente a loa volúmenes de producción, en l• regi6n 
alteffe se tiene lo siguiente: registró, el 80t de l• producci6n -
totel de huevo en el Estado y en carne fue del 73\, "L• producci-
6n de huevo fue de: 363 430 toneladas con una pobleci6n de aves -
en poatur• explotada de 20 937 600; en carne fue de 148 879 ton. 
y una poblaci6n de evea explotad•• en engorda de 28 412 330. El 
enfoque municipal tiene que Tepatitlin ea el municipio mia impor
tante de le regi6n alteffa en la producción av!cola, de eh! reaal 
ta el aignificetivo deaarrollo de l• aviculture en la regi6n y
el auge de la miama en el Eat•do.• (24) 

Le iluatreci6n de loa volúmenes de producción de loa princi
pal•• municipios de le regi6n alteffa, •e definen aa11 

Huevo: 
Municipio 

Tepatitlin 
Lego• de M. 
Arend•• 
Otros 

Carne: 
Tepatitlin 
L•goa de M. 
§lh Mig~!l el ~-

CUADRO 3.1 
PRODUCCION AVICOLA EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA REGION. 

Producción Total No. de Aves 
IT2neladaa¡ Exelotada• 

254 401 16 646 000 
58 148 3 804 800 
25 440 1 664 600 
25 440 l 664 600 

58 062 12 876 583 
34 242 7 725 950 
14 887 3 433 755 

Porcentaje 
Regional 

70t 
16\ 
7\ 
7\ 

39\ 
23\ 
10\ 

Fuente: SARH, CUADERNOS DE INFORMACION BASICA MUNICIPAL, Centro 
de ppoyo al deserrollo rural. Tepatitlin Jal. 1993. 

(22) Revista correo Avlcole(UNA) septiembre 1994 p 11 
(23) SARH, Subaecreteria de Planeación,eoletln Mensual de Infor

.. ción, del sector agropecuario y forestal. Novie•bre 1994 



Huevo 
Municipio• 

Tepatitlin 
Lagoe de M. 
Arandae 
O t. roe 

carne 
Municipio• 

Tepatitlin 
Lagos de M. 
san Miguel 
el Alto 

CUADllO 3.2 
VALOll DI LA PllODUCCION 
AVICOLA IN LOS MUNICIPios 

Producción 
(Toneledaa) 

254 401 
58 148 
25 440 
25 440 

Producción en 
Pieza 

3.761 771000 
l. 090 312000 

567 262000 
567 262000 

Precio por 
Piez, 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

No. de Aves llendimi
ent.o Kge 

Producción Precio 
carne en Medio 
canal ton. Kge. S 

12 876 583 
7 725 950 
3 433 755 

4.510 
4.430 
4.320 

58 062 
34 242 
u 887 

63.80 
63.30 
63.30 
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Valor de la 
Producción 
en pieza• 

3.761 771000 
1.090 312000 

567 262000 
567 262000 

Valor de la 
Producción 

3.704 355600 
2.167 518600 

942 347100 

Fuente: SAllH, CUADERNOS DI INFORMACION BASICA MUNICIPAL, Cent.ro 
de apoyo al deearrollo rural. Tepat.it.lin Jal. 1993 

(24) CUADERNOS DE INFORMACION BASICA MUNICIPAL •••• IBID 

3.4.2 RENDIMIENTOS (por granja) 

11 anilisie de los rendi•ient.o• que preeentan los proceeos -
productivo• en las granja• av1colae, definan une i .. gen central -
del objetivo de estudio en la avicultura de los Altoe de Jalieco. 
COllO pari•etro económico, loe rendimientog en las explotacionee -
av1colae iluet.ran el desarrollo que se extiende al interior de la 
región en tirminoe eocialee y económicos para el bieneet.ar miemo 
de loe product.oree y sue fa•iliae. 

lete apartado sobre rendimientoe, eet.i eetructurado en el -
eetudio de lae granjee de doble propósito huevo y carne de ave, 
que ee realiza en el municipio de Lagos de Moreno en la granja -
"11 lep1ritu Santo•, ubicada a 10 ka; eobre la carretera Lago• de 
Moreno- san Luie Potoe1, con una capacidad de 44 000 pollos en -
engorda; la otra granja ee "El Casco•, ubicada en el kll. 82~ de 
la carretera federal Tepdtitlin-Lagos de Moreno en el municipio -
de Valle de Guadalupe Jal., con capacidad de 20 000 avee en post~ 
ra. 
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En la granja de propósito de engorda, "El Eaplritu Santo•, -
se realiza el estudio de mayo a junio de 1994, periodo en que se 
efectúa el ciclo productivo de engorda de· pollo. La totalidad de 
las aves utilizadas con un dia de nacidas son de la linea: Arbor 
Acres. 

La granja cuenta con buenas instalaciones y proce•os de pro
ducción, desde las naves, el equipo, el manejo de la• avea y loa 
programas de higiene, alimentación, vacunación, etc. La constru-
cción ea tlpica, las naves cuyas dimensione• son de 10 metros de 
ancho por 50 metros de largo, las cuales •e encuentran divididas 
en 5 secciones de 10 por 10 metros, cuentan con techo• de dos 
aguaa de limina galvanizada con una barda en la• partea laterales 
y una malla de alambre para evitar la entrada de ave• ailve•tres, 
ademia de cumplir con la función de ventilación, para e•te efecto 
se usan cortinas que abren de arriba hacia abajo para permitir la 
entrada y salida de aire. En ambos extremos de la• nave• cuentan 
con paredes hasta el techo y con una puerta grande para facilitar 
la limpieza de las mismas, el material de la• cama• e• de viruta 
de madera. 

En este tipo de explotación se practica la etapa de cria y 
engorda, por lo que el equipo utilizado debe cubrir la• nece•ida
dea que se preaenten; el equipo consta de: Etapa de Crla- criado
ras, rodetes, bebederos de pomo, comederos de charola y cama. --
Etapa de Engorda- bebederos automáticos, comedero• de "bote• ci-
lindricos o tubos. El equipo es en cantidad adecuada, tamaño co-
rrecto, el diseño es funcional y la colocación permite al produc
tor revisarlo con facilidad y a las aves aprovechrlo al miximo. 

Los pollitos recién nacidos se obtuvieron de la incubadora -
Industrial Agropecuaria de Lagos, s. de P.R. de R.L., a travéa de 
un contrato de compra-venta simple de pollo recién nacido para -
engorda. Para garantizar su producto, la incubadora añade sin coa 
to el 2\ del total de la compra realizada para sustituir los po-:" 
llitos que se asfixian durante el traslado a las granjas o para -
los que presenten algun defecto flsico. 

En la granja de engorda, existen dos fases clisicas: fase de 
preparación y faae de manejo. La fase de preparación conaiste en 
preparar laa naves, el equipo de cria, etc., p•ra recibir a las 
aves recién nacidas y la fase de manejo que se divide en dos eta
pas: el de cria y engorda, consiste en el manejo de las aves en 
la granja, hasta el término y con ello la salida al mercado. El -
alimento ea el insumo que participa en mayor grado del costo de 
producción del pollo de engorda, aproximadamente es el 501 o has
ta el 701, lo que representa más de la mitad del costo de produc
ción, por lo que se debe aprovechar al máximo, cuidando que no -
haya pérdidas ya sea en el transporte, descarga, almacenamiento y 
en el comedero. 
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F.n la granja se lleva un programa de alimentación para cada 
ciclo productivo, que consiste en suministrar el alimento tipo -
Ad-libitum, utilizando dos concentrados: un iniciador, las prime
ras cuatro semanas y un finalizador los dias restantes de cada -
engorda. 

fNiciAbóR 

CUADRO 3.3 
ALIMENTACION PROXIMAL DE 
LA PARVADA. 

FINALIZADOR 
!del erimer dla a la 4a.sem. l (de la 5a. semana hasta la venta) 

Humedad 
Protelna 
Fibra cruda 
Grasa cruda 
E.L.N. 
cenizos 

12.0% 
23.0% 

4.5% 
3.0% 

47.0% 
10. S\ 

12.0% 
20.0\ 
5.0• 
4.S\ 

49.5• 
9 º' 

Fuente: Archivo de programas de manejo de la granja "El Espiritu
santo" en Lagos de Moreno Jal. 1994 

En lo referente a higiene y sanidad de la granja, se siguen 
los miamos métodos que los de la mayoría de las explotaciones del 
mismo tipo de la región alteña, con el fin de prevenir toda claae 
de enfermedades. Diariamente se recorre el interior de las naves 
retirando a las aves muertas, se mueven las cortinas deacuerdo a 
la edad de las aves y condición del medio ambiente, se sirve el 
alimento indicado distribuyéndolo sobre los comederos evitando al 
máximo loa desperdicios, se lavan los bebederos y se mueve la 
cama para evitar apelmazamientos. 

El programa de vacunación y aplicación de antibióticos para 
la población de aves aparece en el siguiente cuadro: 

pla 

1-3 
3-5 
8-10 
1-4 
14-16 
17-20 

CUADRO 3.4 
PROGRAMA DE VACUNACION Y VITAMINAS 

VACUNA Y VITAMINAS 

Vitamina (carosenl 
Viruela 

New castle y Bronquitis 
Gumboro 

Acuayodol(espectorante) 
New castle(emulsionadal 
Mew castlc gsular 

VIA DE ADMINISTRACION 

Agua 
Punsión en la membrana del ala 
Ocular 
Agua 
Agua 
Subcutánea 
Ocular 

Fuente: Archivo de programas de manejo de la granja "El Espíritu 
Santo• en Lagos de Moreno Jal. 1994 
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Para el análiaia •I• claro de eate eatudio, reapecto a los 
rendi•ientoa de la granja ae daberin considerar loa aiguientes --
pari .. troa del ciclo productivos · 

al Mortalidad Acumulada. 
bl Alimento ofrecido por dla y conaU90 total. 
c) Peso pro.edio final por ave. 
d) conversión Ali•enticia. 

Con la estructura de trabajo ya citada, ae obtuvieron loa -
aiguiantea resultadoa: De la población de 44 000 avea, ae praaen
t6 una mortalidad acumulada de 14.03\, la converai6n ali .. nticia 
de 2.229 kg., con un peao promedio de 2.291 kg. por ave, produ--
ciando un total de 88 393 kg. de carne, con coatoa da producción 
da N$ 245 021.13 • El kilo de carne producida fue da N$ 2.77 • -
11 conaumo total del alimento fue de 197 080 kg. 

Granja 

•11 Eaplritu 
santo• 

*Kilogramo• 

CUADRO 3.5 
PISO PROMEDIO FINAL POR AVI 
CONVIRSION ALIMENTICIA 

Paao total da 
eollo vendido 

88 393 • 

Total da alimento 
consumido 

197 QBQ 

Total da avaa 
vendida a 

38 583 

Total de éarne 
producido 

88 )91 

PHO Pr09adlo 
final ppr •v• 

2.291 • 

convarai6n 
Ali .. nticia 

2 229 

ruant•1 Archivo de programa• de manejo da la granja •11 laptritu 
Santo• en Lagoa de Moreno Jal. 1994 

Coatoa de Producción en la explotación de 44 880 polloa1 

CONCEPTO 

- Coato del pollo de incubadora 
por 44 ooo + 2\ = 44 880 

- Coato del Alimento 
precio por tonelada del iniciador. 
el ali .. nto conaumido en 28 dlaa 

fue de 44 400 kg. con un coato de 
precio por tonelada del terminador 
el ali .. nto conaumodo en 31 dlae 
reatantea de 152 680 kg. 

Pi!cio 
""!T'''º 

N$ 1.10 

944.28 

41 926.00 
924.50 

141 152.66 

cos'fó 
:rºT'' 

N$'.'48 400.00 

183 078,69 

CONTINUA •••• 



- Coato de V•cun•s 
Gwaboro 
Viruela 
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!1$ 452.10 
440.52 

!lew C••tle 
Bronquitis 

1 709.00 
352.00 !1$ 2 926.66 

- Coato de Vitaminas y otros 
C•ro•en (vitaminas) 
Acuayodol (expectorante) 

- Coato por pago de mano de obra 
pago a velador y caaetero por 
10 semanas 

800.00 
88.00 

- Costos varios ( energia eléctrica, 
m•ntenimiento, impuestos, seguro etc.) 
COSTOS TOTALES 

VENTA 

- Precio del pollo al mercado 
- Precio de la pollinaza 

- converai6n Alimenticia 

- Eficiencia Alimenticia 

- Coato de un kilo de pollo 
producido en N$ 

Puente• tibro contable de la 
Lagos de Moreno Jal. 

!1$ 2.30 kg. 
.80 kg. 

Kgs. de alimento 
Kge. de carne 

Peso promedio 
del pollo 
Conversión 

total de gastos 
total de kg. 
vendidos 

granja "!1 Espíritu 
1994 

888.00 

6 500.00 

3 228.00 

!1$ 245 021.15 

197 080 
88 393=2 • 22 

2.291 
2.229 

santo" en 

=l.02 

Este tipo de explotaciones, con un número mayor de aves en 
producción, se tienen las siguientes ventajas: Se presentan menos 
porcentajes de mortalidad que en explotaciones menores, produce -
mayor cantidad de carne con un consumo de alimeto inferior; en 
la• parvadas mayores el costo de producción es mis bajo debido a 
loa descuentos que se realizan por la compra de mayor volúmen de 
materia prima. 

En el caso de la granja de postura "El Casco•, con capacidad 
de 20 000 aves; la investigación en el ciclo productivo inició en 
julio de 1992 y terminó el 20 de agosto de 1993, se explotó duran 
te 13 meees (416 dlas). El lote de pollitas se c011pró con un dla
de nacidas, siendo la fecha de compra el 5 de febrero de 1992; --
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le• eve• son de la linea Herco Arbor Acrea, d•acendientea del cru 
zeaiento de le hembra Plyaouth Rock Berrada y el macho Rhode I•-= 
land Rojo. 

La granja cuenta con buena condici6n en cuanto a aue inatala 
cionea, equipo y tecnología utilizada para lo• proceaoa de produ:5: 
ci6n, con el prop6sito de aves en po•tura. lati conatruida sobre 
un terreno de 3 612 metros cuadrado• en foraa irregular¡ conata -
de 15 naves de 7 .. tro• de ancho por 20 metro• de largo, con una 
auperficie total de 2 100 aetroa cuadrado•. Conatruid•• con tabi
que recocido, tela de alambre para gallinero de una pulgada de -
abertura, eatructura de madera, techo de ll•ine de cart6n ench•P2 
potado, con una puerta de fierro y piao de concreto. 11 equipo e• 
c011pleto, •• compone de comedero• de canal y tubo, bebedero• aut,2 
miticoa, perchas, nidos, inatalaci6n el6ctrica. l•ta explotaci6n 
como la de •11 lapiritu Santo", manejan el ciclo productivo de9de 
le etapa de crianza de lea aves y tambi6n cuente con el equipo -
neceaario para esta prictica. 

11 alimento ea el inauao mi• i•portante y tambi6n el que -'• 
coato repreaenta para e•te tipo de explotaci6n1 para el caao, e• 
del tipo balanceado y enriquecido marca Flag••• y recibe el noa-
bre comercial de A-71 ae maneja con •ucho cuidado al aer auaini• 
trado a laa aves, ea controlado en baae a progre .. • durante el ':" 
ciclo productivo y a la vez ••ti aupervizado por un M.v.z. que ae 
e•plea en la granja. 

In relaci6n a laa vacunas y medicamento•, esto• ae aplican -
por medio de programas durante la etapa de crianza y ea neceaario 
para evitar laa enfermedades que en ocaaione• aon •uy perjudicia
l•• a laa poblacionea. Pera la• 20 000 ave• en producci6n ae .. -
ple6 la vacuna contra la enfermedad del New Caatle, cada 4 .. •e• 
por la vta intramuacular utilizindoae virua vivo, cepa la •oto -
e•ulaionada en aceite. 

11 aiatema de manejo en la granja de poatura ea •'• COllpleja 
que la de engorda, ya que necesita mi• cuidado• y auperviai6n 
debido a la mi• .. eatructura productiva que requiere. A la• cua-
tro •e•anaa de edad, paaan la• aves del cuarto de crianza al ga-
llinero pera comenzar au etapa productiva y solamente •on movidas 
loa diaa de vacunaci6n y pera despicar. Durante el ciclo ae lleva 
un control de las aves, ae aeleccionan de 10 P~ 10 para registrar 
un ricord de producci6n de huevo por ave y con ello ae detectan -
les cabezas que no rinden y de aht ae claaif ican coao aves de 
deaecho pre .. turo y se comarcializan con un introductor que viai
ta la granja peri6dicamente. 

La luz, ea un factor fundemental para el desarrollo del ci-
clo productivo de la• avea en poatura, el manejo de la granja ae 
lleva a la vigiai .. aemana (140 dtea), ae agrega luz artificial -
al total de la luz del dia para c011pletar la• 16 hora• de luz con 
tinua que necesita la parvada en producci6n. La iluainaci6n se ':" 
mantiene conatante hasta el final del periodo de postura. Para --
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llevar a cabo el anilisis de los rendimientos de esta explotación 
ee toaa en con•ideración los costo• de producción y la producción 
final. 
Alimento: Se registran loa gastos por concepto de alimento emple~ 
do durante 416 d~a•, tiempo que duró el ciclo productivo. 
Gallinas: Al costo de adquisición de las aves, se sumó lo inverti 
do durante 146 dias correspondientes a la etapa de cria y recria
de la explotación. 
Mano de Obra: Se contrata personal para hacer•e cargo de la gran
ja durante el periodo productivo. 
Tran•porte1 se realiza el flete de la producción de huevo que en 
este ca•o •• comercializa directamente en la ciudad de Mixico y 
el ga•to corre por cuenta de la granja. 
vacuna•, Medicamentos y Desinfectantes: La vacunación se realizó 
cada cuatro me•e• contra el New Caatle, fueron necesarias tres -
admini•tracione•1 el empleo de loa medicamento• y desinfectantes 
fue re9ular. 
Otros: En ••te rubro entran loa conceptos de mantenimiento, eléc
tricidad, complementos vitaminicos, impuesto•, seguro•, etc. 

In cuanto a producción, se re9istra al final del ciclo pro-
ductivo: una mortalidad del 10\, se tiene un promedio de 4.0 hue
vos a la semana por gallina, la población total en promedio ee 
mantuvo hasta el final del ciclo en 18 000 ave•1 la producción -
total en 13 me•e• fue de 249 600 kgs.¡ la venta se realizó con 
un precio promedio de N$ 2.09 el kilo de huevo, el valor de la -
producción se eatimó en N$ 521 664.00 y loa costos de producción 
de N$ 332 440.90. 

Granja 

"El caaco" 

CUADRO 3.6 
RENDIMIENTOS IN PRODUCCION 
DE LA GRANJA DE POSTURA. 

Producción 
Total K9s. 

249 600 

Total de aves 
en producción 

20 000 

Producción 
en piezas a 
la •emana 

4.0 

fuente: Reporte del ciclo productivo de la granJa "El Ca•co" IN 
Valle de Guadalupe Jal. Sep. 1993 

Costos de producción de la explotación con 20 000 aves en 
postura: 

cn•ceeto 
- Co•to de las Gallinas 

Precio de la• aves recién nacidas 
N$ 1.60 cada pollo¡ por 20 000+2\= 

cosTO TQT••, 

22 000 N$ 32 000.00 

CONTINUA ••••• 



- coato del Alimento 
Ali .. nto para crla y recrla, precio por 
tonelada N$ 650.001 •l total d• kgs. · 

loa 146 dla• fue de 87 341 kg•· 
En la producci6n el alimento cost6 900.00 
tonelada y •e utilizaron 147 185 kgs. 

- costo de Mano de obra 
se contrat6 de tieapo completo a un 
MVZ y a cuatro caseteros. 

- coato de Transporte 
comprende la depreciaci6n del vehlculo, 
aantenimiento, 9aaolina, caaetas, etc. 
ae realizan cuatro fletes durante el 
ciclo productivo a la Cd. de Mixico. 

- coato de vacuna•, medic•mentoa y deain
fectantes. 

- otro• 
comprende el rubro de la elictricidad, -
aanteniaiento d• equipo e inatalacionea, 
C011pl ... nto vitamtnico, iapueatos, ••gu
ro•, etc. 

EVALUACION 

V•lor de la producci6n 
costo• de producci6n 
Utilidad final 

N$ 521 664 

332 440.90 

189 224.10 

TOTAL 

Utilidad nata ••naual proaedio1 N$ 14 555.62 

N$ 189 239.88 

45 000.00 

28 000.00 

9 458.20 

N$ 332 440.90 

tuent•• leporte del ciclo prOductlvo de la granja "El caaco• en 
Valle de Guadalupe Jal. Sep. 1993 

3.5 COMERCIALIZACION 

64 

La comercializaci6n de huevo y carne de pollo en la regi6n -
alteña preaenta caracterlsticas similares, loa producto• en loa 
dos caeos pa•an por intermediario• antes de llegar al con•uaidor 
final. 

En la 9ran .. yorla de las 9ranjas de lo• medianos producto-
re•, la comercialización en loa dos prop6•itos (huevo y carne), -
ae generaliza de tal foraa, que el productor ae encarga del tran.!. 
porte a loa principalea mercados de consuao (D.F., Guadalajara,--
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Le6n, san Luis Potosí, etc.), entregindolo a loe mayoristas que 
cuentan con bodegas y establecimientos propios para distribuirlo 
entre loe medio mayoristas, que a la vez son loe encargados de -
•bastecer las necesidades de los pequeaoe comerciantes o detalli~ 
tas, que son propiamente los que surten los productos al consumi
dor final. 

Otra forma que presenta.la región en el proceso de comercia
lización, ea la relación empreaario avícola con loe mediano• y -
pequeaoa productorea. Eata forma se lleva a cabo, previo acuerdo 
entre productorea, puea el empreaario preata ayuda financier• a -
loa granjero• menores y al final de los ciclos productivos ae re~ 
liz• el pago de lo financiado con parte de la producci6n. Afortu
n•damente este proceso es mlnimo, debido a que los productorea -
eatin mejor capacitados y a la vez organizados, con ello reducen 
l•s desventajas de verse inmersos en el monopolio de loa empresa
rio• avlcolaa. 

Para loa productores avícolas, el proceso de comercializa--
ción ea el gran problema al que se enfrentan dentro de toda l• -
•ctividad avícola en la región alteña1 esto no es nuevo, pues -
desde que la avicultura toma un desarrollo importante como activi 
dad económica, la comercialización de los productos eati sujeta a 
l•• condiciones que presenta el mercado (precio, demanda, etc.), 
en el periodo de tiempo determinado para este proceso. 

L• comercialización de la producción avícola presenta una -
v•riedad de facetas por la situación que guardan los diferente• -
tipoa de productores, ya que cada uno define su situaci6n comer-
cial como mejor le conviene. 

J.5.1 MERCADOS 

Por la ubicación de la región de los Altos de Jalisco, ade-
mia por el dea•rrollo importante de la avicultura, se manifiesta 
como una de las principales abastecedoras de los productos avíco
las a los mercados que mayor demanda tienen por los grandes nu--
cleoa de población que presentan. Así la regi6n alteaa es proove
dora de los mercados del D.F., Guadalajar•, San Luia Potosi, León 
Agu•scalientes, Tepic Nay., Morelia, etc. Esto define la importa~ 
cia del desarrollo avlcola para cubrir las necesidades del consu
mo para la población de estaa ciudades. Se esti•a que para el D.F. 
se abastece con un 45\ de la producción total de la región, otro 
25\ orientado a la Ciudad de Guadalajara y el reato entre loe mer 
cados que requieren de estos productos. -

En los aunicipios de la región alteña, sucede en algunas 
ocasiones que el mercado local no es abastecido regularmente, 
esto provoca escasez y aumento en los precios de estos productos. 
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Esto como consecuencia de loa volúmenes de producci6n qu ae mane 
jan y por el compromiso de surtir la demanda forinea, de cuidando 
loa mercados locales. 

3.5.2 CANALES DE COMERCIALIZACION. 

1 

En este apartado, se caracteriza el sistema generalldel pro
ceso de comercialización de los producto• avtcolaa. 

' 
Empresarios Avícolas: la forma que realizan el prociao de -

comercialización de los productos, en su mayor ta cuentan Tc:".on - un 
sistema de automantenimiento; las empreaae cuentan con· ct;>merciali 
zadoras que su función ea promover entre las industrias ~l ramo
alimenticio, tiendas de autoservicio (Gigante, Soriana, 011ercial 
Mexicana, Aurrera, etc.), los productos avlcolaa, inclua someti
dos a procesos selectivos de control de calidad y eapaqu tado. -
Poseen también, en el caso del D.F. y Guadalajara, bodeg a y eata 
blecimientos en los centros de abasto para realizar la c ercialT 
zación de los productos directamente con el detallista, ibrando
el trato con el intermediario. Se tiene cierto trato algynaa ve-
ces con los rastros oficiales en estas ciudades, para c,erciali
zar el pollo en pie. 

1 

El proceso de comercialización de este tipo de empr•••rioa -
avlcolaa, es lo mis avanzado en su sistema de operaci6n ~ue hay 
en Mixico; de ello se obtienen mejores utilidades qua esiimulan - . 
mi• el poderlo y desarrollo como monopolio en la región ltefte, -
esto ae basa al riguroso sistema de clasificación en el ontrol -
de calidad de au producción y a la tecnolo9Ia aplicada e •u• pr2 
ceso• de producción. 1 

PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION I' 

DE LOS EMPRESARIOS AVICOLAS EN LOS ALTOS. 

lrefusfod 
Cgpegclilizednri 

lgfer,ierld 

IGrs•do• Pgl 'I'''' 
tgpeyeldgr figall 

Bpeg,iperlei 
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Explotaciones de medianos productores1 en este tipo bisica-
mente au proceao de comercialización ae realiza llevando directa
aente au producción a loa centro• de acopio en los principales -
aercados (D.F, Guadalajara, etc.), aea carne y huevo¡ los produc
torea eatin preparados a las exigencias y características necesa
rias para el proceao (control de calidad, transporte, empaquetado 
etc.). Regularmente la comercialización del huevo se realiza en -
bodegas, abarroteras, distribuidoras de los centros de acopio en 
estas ciudades¡ en el caso de la carne, en su mayoría ae comerci~ 
lizan laa aves en pie, en los rastros oficiales para ser sacrif i
cada• y poateriormente diatributdas. 

Eate tipo de productore• enfrentan una serie de problemas a 
la hora de llevar aus productos al mercado, pues tienen una rela
ción directa con los intermediarios que influyen en loa indices -
de precios en la comercialización de los productos. En general, -
este productor posee los medios suficientes para llevar a cabo 
este proceso y que le reditúa buenas utilidades para enfrentar el 
próximo ciclo productivo. 

PRINCIPALES CANALES DE COMERCIA.LIZACION 
DE LAS MEDIANAS EXPLOTACIONES EN LOS ALTOS. 

¡:o~egas 
b rrgt;erae 

herc1do1 

"En los Altos de Jalisco, las empresas y las granjas menores 
estin sujetas dentro de un proceso de comercialización a ciertos 
parimetros y clasificaciones para dar una especificación comer--
~ial a los productos avtcolas (huevo y carne de pollo)1 
Aves vivaa: pollo tierno para asar crecido, de cualquier sexo, -~ 
carne blanda y flexible, carttlago de la quilla flexible. 
Pollo capón: macho castrado menor de 10 •emanas, de carne tierna, 
blanda y flexible. 
Gallipollo: macho menor de doce meses, piel dura, carne ligeramen 
te dura y obacura, el cartílago de la quilla endurecido. -
Gallo: macho totalmente desarrollado. 
Gallina: ave de más de diez meses, carne menos flexible." * 
* Entrevista: Coordinador Adainistrativo de la Asociación de Avi

cultores de Jalisco, Guadalajara Jal. 1994. 
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Cuando laa avea ee venden vivaa, ee prefieren lotee unifor-
... en cuanto a calidad, peao, edad y perfecta .. nte aanoa1 con -
piel a .. rilla ain pig .. ntaci6n y con un peao aproxi .. do de 1.800-
kg. i.. venta de avea de deaecho, de lotea de poatura y reproduct!! 
raa, ••inora el coato de la explotaci6n. Bl eatado de aalud, -
edad, peao, cantidad de grasa delante de la piel, t ... ño y cali-
dad de la carne1 constituye au mayor o .. nor perfecci6n pudiendo 
aa1 claaificarlaa como avea de primera, aegunda y tercera calidad. 

L•• avea que ae expendan preparadaa (e•paquetedaa), aon ••-
crificadaa, deaangradaa, daaplumadaa y deapojadae de la cabeza,
pataa y eviceradaa, •e le• quita tallbi6n la bol•• de gr•••· 

Loa pollo• ae preaentan por lo general partido• en •itadea -
para aaar o en partea para freir. Laa avaa de un kilogramo en ca
nal ae preaentan por •itadea retirando.loa hueaoa, excepto loa -
•ualoa • cuyo alrededor ae enrolla la carne blanca y obacura. LO• 
animalea induatrializadoa •• preaentan en lata• de pollo en gela
tina, carne blanca en gelatina o deahueaado, preparado en aopaa, 
concentrado de pollo y huevo, en curtido• y deahidratadoa, para -
preparar conaomea, etc. 

En lo que raapacta al hueyo, 6ate ae claaifica de acuerdo a 
au t ... ño, peao, integridad del caaacr6n, far .. y t ... ño de la 
ca .. ra de aire, poaici6n de la clara y la yema, he110rragiaa y li~ 
pieza con que ae preaentan al conaumidor. 

caacar6n 

AA buena textura 
libre de partea 
delgadaa 

A idem. 

e ligeramente 
anormal. Pequeñas 
ireaa manchada• 

e forma anormal 
mancha• no mia 
de un cuarto 

CUADRO 3.8 
TIPOS DB BSPBCIFICACIONES ÓEL HUEVO 
BN LA COllERCIALIZACION 

ca .. r• de aire 
(s1es19r> 

3-
miximo 

6 mm 
miximo 

9-
máximo 

9-
ÚXillO 
con peque
ña a burbu
jas 

Yema ciara 
el gy91cgpi9 

centrada 
y definida 

limpia 
y firme 

más o meno• limpia 
centrada y y firme 

libre de defectos 

decentrada pero 
con aua bordea limpia y 
definido firme 

decentrada y 
pueda tener poco 
manchas hemo- adherido y 
rrlgicaa acuoaa. 

Fuente: Reviata correo Avlcola (UNA) seccion mercados- sep.1993. 
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Para lo• producto• av1cola• e• importante tomar en cuenta el 
tiempo tranacurrido entre la producci6n y el conaumo, dado au 
caricter perecedero. E• tambi6n de auma importancia tanto para el 
conaumidor como para el productor y el vendedor, el almacenamien
to, tranaporte, y manejo de avea y huevo, ya que eato influye en 
•u calidad1 la importancia radica en que loa producto• de buena -
calidad aufren meno• meraaa y deacompoaici6n que lo• de baja cal! 
dad. 

J.6 ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 

La actividad avlcola de la región altefta mantiene una impor
tancia en la economla de la región y del Estado, en la dieta ali
menticia de la población, en el aba•tecimiento induatrial y en -
loa mercadoa1 eate fenómeno ae ha dado por la magnificencia en -
cuanto a la organización de loa productorea y con ello de loa pr2 
caaoa de producción. 

Esta organizaci6n ha redituado en una positiva cuantificaci-
6n de loa recurso• existentes en la avicultura , mejorar loe 
proceeo• de producción, el abastecimiento de in•umo•, lo• mecani• 
mo• de nivel de comercialización de la producción del huevo y l'i 
carne de pollo. El esfuerzo de organizaci6n vla las a•ociacione• 
de avicultores en loa principales municipio• de la regi6n, tienen 
como prioridad la gestión del financiamiento para el desarrollo -
de lo• ciclos productivo• y de ello re•alta una consolidaci6n de 
un patrimonio capaz de re•ponder a las neceaidade• del mismo fi-
nanciamiento interno de las explotaciones, prestación de asiaten
cia t6cnica, atención de loa mercados de conaumo y en general un 
adecuado abastecimiento de insumos que haga po•ible la obtenci6n 
de mejore• costos de producción, para que el con•imidor final 
tenga capacidad de compra y aumente el con•umo per-capita. 

Entre loa objetivos de mayor prioridad en la organizaci6n, -
centra la atención particularmente a loa recursos del crédito, -
a•iatencia técnica mercados, alimentación, sanidad y mejoramien-
toa gen6ticos. 

La organización de la producción avlcola evita problema• de 
•obre producción o falta de ella, obtiene mejores costos de pro-
dución, aba•tece las necesidades de consumo, explota nuevos merca 
dos. E•ta estructura organizativa se deriva de la promoción cona 
tante de las asociaciones de avicultores, a la vez que ellos mis':' 
mos determinan la forma de organización mis adecuada y operable -
contando siempre con el auxilio de las instituciones oficiales. 
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3.6.l CllBDITOS 

"La forma del financiaaiento para •l funcion .. iento product! 
vo de la• explotacionea avlcolaa de la regi6n alteña •• pr•••nta 
en doa for .. a: El crédito oficial (Bancos, Institucion•• Oficia-
lea, etc.) y el crédito por contrato (!apreaario• Avlcolaa, Comp!, 
ñlaa Traanacionales, etc.;.•• Bl crldito oficial en la regi6n al
teña tiene una aceptable d .. anda, debido al poaitivi .. nejo y el 
cumplimiento a tieapo del pago respectivo a la inatituci6n que -
lo otorga. La• principales inetitucion•• que trabajan el financi!. 
miento en la regi6n eon: Bancomer, FIRA, Banrural y Promex. 

Bancomer •• la institución que lll• promoci6n l• da al finan
ciamiento para la actividad avlcola y por consecuencia en las 
granja• ya ••a el prop6aito huevo o carne de ave. 

"En •l municipio de Tepatitlln, se registra en 1993 un total 
d• N$ l' 452 350.20 de crldito tanto del tipo de avlo y refaccio
nario para la• actividades avlcolas por medio de Bancomer."* Bn -
el caso de cartera vencida, esta inatituci6n bancaria no .. neja -
en el año Indices negativos, es por ello que pr•••nta facilidades 
a lo• productores en su solicitud de crldito. B•t• banco estipula 
cierto• parlmetroa para otorgar las cantidades del crldito1 aa1 
tambiln elige a lo• productorea que cubren loa requiaitoa. Con -
••to la• explotaciones de los empresarios avlcola• tienen ventaja 
sobre loa demle productor•• por las caracterlaticae propia• que -
loa distinguen. 

En referencia a Banrural, participa en menor escala con la 
promoci6n del financiamiento, ya que contrariaaente con Bancomer, 
la cartera vencida de esta instituci6n en la regi6n altefta opera 
con números negativos. 

!l crédito de contrato facilita la acci6n de loa empresario• 
avlcola• y de compañia• traenacionales como le ACCO y la Ralaton 
Purina para la promoción del financiamiento con loa medianos y -
pequeños avicultores, eato obliga a loa productores a celebrar -
contrato• eapeclficos para el control de sus productos. Mediante 
eate control de financiamiento del proceso de producci6n de las -
explotaciones avlcolas, venden su producción a precio• condiciona 
dos por los miemos monopolios empresariales, esto provoca en los
productorea bajas utilidades y en caeos lleva a la quiebra a la -
granja. Eatoa contratos mercantiles obligan al productor a aer -
,depositario de aves para engorda y postura que ae desarrollan ba
jo reglmenea dietéticos y sanitarios dictados por loa empreaa--
rios y coapañlas extranjeras, quienes otorgan el alimento, medi-
cinas, aditamentos, etc., quedando dueños de loa productos. Loa 
riesgos del manejo loe afronta el avicultor que recibirl una uti
lidad mini .. establecida previamente. 

* Entreviata: Coordinador Administrativo ••••• IBID 
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Con tale• contrato• •• convierte en aparcero• a loa avicul
tor•• y •• lea da un carlcter legal de coeerciantea, con laa -
obligacionea juridicaa mercantil••· lato permite a loa eaprea•r!. 
oa y la• coepaffiaa quedar al margen de reatriccionea juridicaa 
que prohiben a empre••• extranjera• tener 1110nopolioa. 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE PRDUCCION DE LA ACTIVIDAD AVICOLA 

4.1 ESTRUCTURA DE LAS GRANJAS 

La• granja• de prop6aito huevo y carne de pollo en loa Alto• 
de Jaliaco comprende una estructura productiva aiailar en cuanto 
a au proceao, aunque por el objetivo del prop6aito exiaten cier-
taa variantea. 

Eate anllisia de la eatrctura de las eaplotacionea av1colaa, 
define el avance y deaarrollo que esta actividad poaee actualaen
te en la regi6n alteña, ya que au modernizaci6n va acorde a laa 
innovaciones tecnol6gicaa que aplican loa productorea en aua gr•!!. 
jea. Eate deaarrollo productivo, dentro de aua principalea cauaaa 
ha sido la implantaci6n de la• empresas av1colaa que tienen un -
gran auge en eatoa avancea. 

En toda• las explotacionea av1colaa de la ragi6n ae .. neja -
primeramente la etapa de crianza de loa ciclo• productivoa1 eata 
etapa requiere una atención muy eapecial, ya que de eata depende 
el 6xito productivo de la explotación. En l~ gran .. yor1a de la• 
granjas (induatrial, mediana y pequeña) para la crianza de lea -
aves cuentan con instalaciones, equipoa, progre .. • de ali .. nta--
ción, vacunaci6n, prevención de enfermedadea, etc. en funci6n de 
aaiatencia t6cnica y a la aplicación de innovacionea tecnol6gicaa. 
Las condicione• y el manejo durante la primera ae .. na de vida de 
l•• parvadas, en la mayor1a de las granjea av1colaa alteñaa •• -
lleva bajo las aiguientea caracter1aticaa: 

Las naves donde se instalan los pollitos deben estar lo mis 
aeparado posible de las naves de las poblacionea adulta• de avea, 
para evitar el contagio y propagación de enfermedadea en loa po-
llitos. Se tiene orientada al medio dia una de las fachadas, para 
que laa naves esten soleadas. Se tiene el aue'o de hormigón, he-
cho sobre una capa de grava de 15 eme., de espeaor para evitar la 
humedad; las naves disponen de ventanas amplias, adecuadamente -
inataladaa que peraitan la buena ventilación del local. 

El equipo con que cuentan loa criadero• ae compone de: Come
deros: son bandejas planas, con un reborde de 2 a 3 cma.,de altu
ra para evitar p6rdida de alimento. 
Bebederos: para que los pollitos dispongan de agua abundante y -
liapia, en loa primero• d1aa de vida ea suficiente poner un bebe
dero de 4 litros por cada 100 pollitos. 
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Material de Calefacción: eati formado por loa aparatos producto-
rea de calor y por aquellos utensilios que sirven para que el 
calor aea aprovechado. Con frecuencia este tipo de granjas alte-
ñas lámparas de rayos infrarojos de 250 watts, alrededor de ellos 
colocan cercas de cartón en forma circular, la lámpara se coloca 
a una altura de 40 a SO eme. 

El manejo de las parvadas de crianza se realiza inmediatameE 
te que son recibidos los pollitos, se sacan de la caja y ae in&t,! 
lan en loa criaderos preparados. Aunque los pollitos pueden re•i.! 
tir a expensas del vitelo 3 dlaa sin comer, no ea neceaario que 
lo eatin y desde el primer dla se le• puede dar un pienso de ini
ciación (alimento) adecuado. Durante loa primeros dlaa convendrá 
cambiar el agua de loa bebederos dos o trea veces al dla. 

No es necesario que la temperatura sea uniforme en todo el 
criadero, es suficiente que la lámpara de calor funcione bien; -
durante la primera semana de vida la temperatura debe mantenerse 
entre 33 y 35°c. 

Es conveniente que la nave esté alumbrada durante la noche -
para evitar que los pollitos se amontonen y facilitar el consumo 
de alimento; basta con una ilumunación de 1.5 a 2 voltios por me
tro cuadrado. En cuanto al control sanitario, éste debe cuidarse 
para retirar enseguida no sólo a los pollitos muertos sino tam--
biin aquellos que muestran slntomas de su estado no ea normal. La 
etapa de crianza de las parvadas en los dos propósitos es de tres 
a cuatro semanas para después pasarlas a la etapa de producción. 

4.2 GRANJA PRODUCTORA DE POLLO DE ENGORDA (carne) 

En la region alteña este tipo de explotaciones, por las nece 
sidades de los ciclos productivos que se dan en un periodo de -= 
tiempo mis rápido que en las granjas de postura, a la vez define 
un proceso productivo diferente principalmente en lo que refiere 
al manejo de las aves, alimentación, tecnologla etc. Los avances 
en la genética y nutrición para las aves en engorda han sido de-
terminantes para lograr el adelanto tan notable en la producción. 

INSTALACIONES 

Laa granjas avlcolas de propósito engorda en la región de -
los Altos presentan una similitud en cuanto a sus instalaciones, 
estas se caracterizan por ser techos de doa aguas, con amplia• -
ventanas al frente y pequeñas ventilas en la parte mis elevada -
del techo, la anchura de lae naves va de B a 10 metros por ---
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40 o 50 aetroe de lergo y eete ee deteraina eegún la capecidad 
que quiere dar o el aepacio de terreno dieponible. El techo como 
ee menciona •• de doe aguee, le elture e~ frente y perta poete--
rior ee de 2.so e 2.70 metroe. 

Lo• materiales utilizadoe eon: El tebique recocido, ee el .. 
teriel mie utilizado en los muro• por eer bereto, ficil de edqui= 
rir, buen aielente a la temperature, reeietente e le praei6n y f! 
cil de desinfectar. Otro• meterialea que ee utilizan en elgunoe -
caeoe ee el edobe. 

Loe techo• aie frecuente• en la regi6n eon lo• de aaterial -
de teje¡ tembiin ee utilize le limine de cart6n iaperaeabilizado 
y de aebeetocemento. Loe pieos eon de concreto pulido¡ ee le debe 
der nivel para faciliter el eeeo y darle ealida el agua en ceeo -
que entre en 6poca de lluviea y le que derreae de loe bebederoa.
Le ineteleci6n de la corriente eléctrica en la mayorta de la• 
granjas eeti correctamente pleneede¡ exiete un foco por ceda 18 
metroe cuedrados¡ se coloce une malle de elembre el nivel del 
paño interior del muro en ventenas y ventilee. 

Loe meterieles utilizados pare la conetrucci6n eon bien def i 
nidos en lee grenjas avtcolas alteñas, pues preaenten ventajee -= 
considerables sobre los usados en otras regionee del pale, ye que 
resulten mie baratos y fáciles de adquirir¡ la meno da obra reeul 
ta mis bereta por la centidad de personas que aeben manejar di--= 
choe material••· 

En lo referente al equipo utilizado, ª' compone de: Coaede-
ros de limina galvanizeda que son loa mis utilizado• en lee gran
jas; cuenten con rejilla y rehilete, petas extensible• de alembre 
pera proporcionar verias alturas. Tembién ae locelizen en algunee 
exploteciones comederos de tolva. Lo• bebederos eon por lo regu-
lar automiticos de copa o canal de eluminio, requieren un espacio 
adecuado y en centidad suficiente. La cerna, el meteriel mie utili 
zado en eu elaboración es la peja y la virute de madera¡ el gro-= 
eor de la cama es variable, en elgunes granjas ee acostUllbra re-
novarla periodicamente y por lo regular sólo permanece en loa lo
celee durente el ciclo productivo. En elgunea explotecionee ee -
utilizen la• perche• que generalmente están conetruldaa por listo 
nes de medera de 5 por 2.5 cms., de grueso, con la erieta rebaja 
da para evitar que ae leatimen les eves, mediante une eepereci6n
de 30 e 35 cms., entre cade percha, proporcion.indo una superficie 
lineal de 20 e 25 eme., por eve¡ se encuentren colocada• en un -
mismo nivel de 45 a 50 cms., del piso de la nave y generelaente -
en la parte poeterior de la misma. El uso de las percha• ee muy -
antiguo; eati arreigado en le región y aeri muy dificil que deea 
perezce. -

Otros equipos utilizados en las granjea de engorda eon: Ter
mómetros, boabaa aspersoras, ganchos para sujetar a las aves, lan 
za llamas (para desinfección), mezcladora de alimentoa, bisculae~ 
hornea crematorios, etc. 
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TECNOLOGIA APLICADA 

La moderni~ación que muestran las granjas avlcolas alteñas -
influye en la estructura productiva de las explotaciones. 

Las innovaciones tecnológicas van desde el equipo empleado, 
la alimentación balanceada, los medicamentos, el mejoramiento ge
nitico en laa especie• productora• (engorda y postura), loa pro-
gramas de manejo de lsa aves, el aspecto de sanidad, etc. Bata -
tecnologla aplicada en la región alteña ee ha mostrado como un -
modelo, que ha penetrado en otras regiones avlcolaa del pala. 

En la avicultura, la tecnologla en au mayor parte ea import.!. 
da principalmente de loa Estados Unidos, y en el caao de laa gr•!!. 
jaa avlcolaa alteñaa, donde existen algunas empresas importadoras 
que venden equipos, alimentos, vacunas, medicamento•, etc. Laa 
innovaciones tecnológicas en nuestro pala tambiin han tenido av•.!!. 
cea en la avicultura, principalmente en el alimento balanceado, -
en la detección de enfermedades y la vacuna correspondiente para 
prevenirlas. La tecnologia en la avicultura alteña, en cuanto a 
laa granjas de engorda, está enfocada a la alimentación por laa -
exigencia• mismas del propósito. El pollo de engorda depende de 
la calidad del alimento; cuando la ración está bien balanceada en 
cuanto a energla y otros nutrientes esencialea, la cantidad del 
alimento consumido determina la tasa de crecimiento, producción y 
eficiencia de conversión alimenticia. Otro factor tecnológico de 
auaa importancia es el relacionado con las mejoras genéticas en -
laa razas de pollo de engorda, ya que su naturaleza productiva re 
quiere de ciertas caracteristicas metabólicas para reproducirse ':" 
en un plazo acorde al mejoramiento del ciclo productivo y con un 
balance nutritivo como carne para el consumo humano. 

4.2.3 MANEJO DE LAS AVES 

Para el análisis de este apartado, primeramente se debe con
siderar ciertos factores que son importantes para el desarrollo -
de las explotaciones de engorda. 

El espacio superficial en que estin distribuidas las parava
daa se sintetiza en la relación que existe entre el área total de 
la nave y el número de aves, o sea el espacio necesario para cada 
ave. Para establecer el número de aves por metro cuadrado se de-
ben t011ar en cuenta las condicines ambientales del clima como: -
te•peratura, grado de húmedad principalmente y deacuerdo con esto 
ae maneja esta relación. 



Primera 
Segunda 
Tercera 
cuarte 
Quinta 
sexta 
stptima 

CUADRO 4.1 
RELACION DEL ESPACIO SUPERFICIAL 
PARA LAS AVES DE ENGORDA EN LAS 
GRANJAS ALTERAS. 

semana . 25 poll
0
0• ~r m

2 

23 
20 
15 
12 
10 

8 

Fuente: Revi•t• Correo Avícola (UNA) •ecci6n mercado• 
Septiembre- 1993. 
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Se toma en cuenta que para tener una producci6n favorable de 
carne, el alojamiento de las aves debe contar con loa factores 
esenciales de comodidad e higiene. 

"En la mayoría de las granjas alteñaa de engorda loa ciclos 
productivos comienzan con la compra de los lotea para crla, a 
fines del mes de diciembre y principios de enero, desarrollando -
la crianza durante la ipoca de mayor frio (diciembre, enero, fe-
brero) y de calor (marzo, abril y mayo)." *La• explotacione• de 
producci6n eatin sujetas a las condiciones de temperatura que se 
apliquen dentro de las naves, ya que loa cambio• bru•co• sea de 
mayor o menor temperatura afectan considerable•ente a las parava
d•• • La temperatura apta para las poblaciones de ave• en engorda 
ea entre 18 y 23°C; y aproximadamente ea la temperatura media 
anual que registra la región alteña. 

El control de la humedad ea un elemento importante pue• al 
interior de las naves sólo se resiste de un 20 a 30\ de humedad, 
ya que afecta el sistema respiratorio de la• aves cuando ••te por 
centaje ea mayor. La ventilación de la• naves ea necesaria para ':" 
eliminar el exceso de humedad acumulada, tambiin para renovar el 
aire caliente, evitar cambios bruscos de temperatura e impedir 
corrientes de aire. La iluminación de las granjas ea un factor 
constante, se aplica las 24 horas del dla, B· ~ por luz natural o 
artificial. 

La explotación del pollo de engorda en la región alteña, com 
prende un periodo de tiempo en el ciclo productivo desde la etapa 
de crianza hasta la etapa productiva y con la salida al mercado -
de 8 a 9 ••••n••· 

*Entrevista: MVZ Silvia Dolllinguez Mora ••••• IBID 
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4.2.4 ALIMENTACION 

La alimentación juega un papel muy importante dentro de la 
actividad avlcola alteña, ya que aunada a un buen manejo y elecc,!. 
ón de raza apropiada, constituyen los pilares fundamentales sobre 
los que se basa el éxito de toda explotación. 

En las granjas avicolas de engorda se cuenta con el alimento 
balanceado que proporciona los nutrientes adecuados para que las 
aves cubran las necesidades de sostenimiento y producción¡ es 
decir, alimentos ricos en carbohidrato&, grasas, protelnas, mine
rales y vitaminas, que son los elementos constitutivos de toda -
ración alimenticia y se encuentran en fórmulas perfectamente be-
lanceadas. Para el caso de las aves de engorda el alimento tiene 
propiedades especlf icas para el propósito, la mayoria es del tipo 
Ad-Libitum con dos tipos de concentrados, un iniciador y un fina
lizador. En la región se identifican otro tipo de alimentos que 
se catalogan de segunda calidad y los elaborados por los mismos -
productores que les dan muy buenos resultados en las parvadas. 

El agua que se les proporciona a las aves es fresca y libre 
de gérmenes, además de ser un elemento barato y fácil de adminis
trar, es vital para el organismo del ave, ya que interviene dire.i:. 
tamente en la regulación de la temperatura corporal, volúmen san-
9ulneo, etc. La falta de este elemento durante un período mis o -
menos prolongado, ocasiona serios trastornos a la parvada. Conjun 
tamente con la alimentación y el suministro de agua se complemen':" 
ta la nutrición de las aves con vitaminas que tienen compuestos -
como la Bacitrina, Estreptomicina, Penicilina, Aureomicina y Te-
rramicina¡ que estimulan en buen grado el crecimiento y la efi--
ciencia alimenticia. 

El alimento como se menciona anteriormente, es el inaumo que 
mis costo de producción representa en las explotaciones avlcolas, 
de ahl que las granjas alteñas tienen especificaciones para su -
uso y con ello evitar desperdicios¡ en este sentido, con los come 
deros demasiado llenos se desperdicia hasta un 45\ del alimento y 
si se llenan en sus dos terceras partes se desperdicia el 15\ y 
a la mitad de su capacidad se desperdicia el 4.9\. En la actuali
dad, en la región alteña existen varias plantas elaboradoras de 
alimentos balanceados, las más importantes se localizan en Lagos 
de Moreno y Tepatitlin¡ en menor escala existen plantas en San -
Juliin, Jalostotitlin y San Miguel el Alto. 

4.2.5 SANIDAD 

Un control sanitario positivo es parte fundamental ~ara el 
desarrollo de las parvadas de aves en engorda. En la actualidad -
este control se lleva acabo en función de programas especif icos -
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el•boradoa por eapeci•listaa como loa M.v.z., que laboran en l•e 
gr•nj••· 

Lo• progr•mae sanitario• regul•n la higiene gener•l de las 
n•v••• ••1 t•abién la prevención de enferaed•dea ala coaun•• en -
la •vicultur• y definen un control de c•lidad en la producción. 

Eata actividad se lleva diariamente re•lizando labor•• de -
limpieza en base a retirar aves muerta• o enferaaa, diatribuyendo 
alimentos evitando desperdicios, lavando comederos y bebedaroa, -
aanteniendo en buen•a condiciones l•• c• .. •1 t•abién •e .. nejan -
progr• .. • de vacun•ción. 

4.2.6 ENFERMEDADES 

En las granjas avlcolas alteñaa, el control a•nitario tiene 
buenos resultado• en la prevención de enfer .. d•dea, eataa aon el 
factor mi• dañino en las parvadas de engord•, puea •1 regiatrarae 
una epidemia se da el caso de tener pérdid•• tot•le• en la produ~ 
ción de las explotacionas. "La• enfermedade• que frecuent ... nte -
ae preaentan en las granjea aon: Crónic• Reapiratori•, Naw Caatla 
Salmonelloaie, Bronquitia Infeccio••• Coccidioaia, Coriz• Infec-
ciosa, GWlboro, Encefalomieliti• Infeccio••• Viruel• A~i•r.•• 

El control y prevención de eataa ae rell.liza en baae • una -
V•cunación aiateaitica, previo estudio de l•• condicione• de l•• 
gr•nja•, ••ociado a una buen• ventilación, higiene, etc.1 •on f•c 
torea que •yud•n a proteger a l•• p•rvad••· LO• medic•aentoa apli 
cado• durante lo• ciclo• productivo• ae re•liza cu•ndo algunaa -= 
•vea aon •fectadaa por bacteria• y el medio ambiente, éataa aon -
comb•tid•• por antibiótico• inyect•blea. 

4.2.7 ASISTENCIA TECNICA 

La avicultura alteña por lae exigencia• que pr••ent•, la 
aaiatencia·ticnica eati en el nivel óptimo para el daaenvolvimien 
to en loa proceaoa de producción de lea explotacion••· Ganeralaeñ 
te cada explotación avlcola de engorda, recibe aaeaoraaianto y = 
atención por p•rte de Médico• Veterinario• Zootecni•t••• ya aea -
por medio de un contrato laboral por ciclo productivo o un traba
jo de pl•nta en la• miseae granjas. Exiaten en la región .. pre••• 
eapecializ•d•• de aervicioa veterinario• donde ee emplean MVZ, 
que aon •olicitadoa en la• granjas. En el caao de lea eapr•••• 
av1col••• tienen au peraonal técnico permanente. 

La función del M.v.z., ae expreea en el aaeaoraaiento de 
.todos aquellos probl ... s inherente• a su profeeión, 

* Entrevista: MVZ Silvia Domin9uez Mara •••• IBlD 
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particularmente alguno• aspectos relacionados con la construcción 
y planeación de las granjas, manejo y pr09rama• de vacunación, -
profilaxis, diagnóstico y preparación de productos terap6uticoa, 
etc. Esta intervención técnica por parte de loa M.v.z., ha eatimu 
lado a los productores alteñor a crear una nueva cultura zootécnI 
ca para aua explotaciones. 

En el aspecto administrativo el asesoramiento se estructura 
en la mayorla de las granjas avlcolaa, por contrato• con deapa--
cho• de contadores y ••••ores financiero• que se localizan princ!. 
palmente en los municipios de Tepatitlin, Lago• de Moreno, Aran-
das, San Miguel el Alto y Jalostotitlin. Algunas explotaciones -
tienen sua propios administradores que intervienen en el irea co
rrespondiente; también las empresas avlcola• cuentan con este 
tipo de pereonal. 

4.3 GRANJA PRODUCTORA DE POLLO EN POSTURA (huevo) 

Las explotaciones de aves en postura, destacan ciertas part! 
cularidades en cuanto al manejo en el proceso de producción con 
respecto al propósito engorda. 

En la región alteña este tipo de granjas comprende un comple 
jo sistema de operación, gracias a los avances de la tecnologla ':: 
aplicada, a la vez en su• estructuras de trabajo, por la caracte
rlatica que presenta en la producción de huevo, requiere una ae-
rie de cuidados mis especlficos, esto por la circunstancia del -
número de aves explotadas. 

INSTALACIONES 

En este tipo de explotaciones, loa techos son de do• aguas; 
las estructuras metálicas se apoyan en columnas laterales que sos 
tienen el techo, el cual es mis alto que las del propósito de en':: 
gorda. Ambos lados de la nave estin completamente abiertos utili
zando lona como protección contra el agua, vientos y para mante-
ner la temperatura. Las hileras de las jaulas están suspendidas -
de las estructuras que sostienen el techo y otras estin fijas al 
piso. 

Los materiales utilizados en este tipo de instalaciones son 
tabique recocido para los muros, con castillos de concreto en las 
esquinas y cada 3 o 4 metros en los muros largos. Estas naves 
cuentan con ventanas grandes al frente y pequeñas ventilas en la 
parte alta de la pared, la altura es variable¡ las puertas tienen 
las siguientes medidas 90 y 120 eme. de ancho y 2 metros de altu
ra como .-xiao. Los techos por lo regular en este tipo de naves -

mA T[S1S 
Wll DE LA 
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y por laa caracterlaticas propia• de la explotaci6n, son de limi
na de cart6n impermeabilizado y de teja¡ ya que en el tiempo de -
lluvia• eate material a.ortigua el ruido' que ea dañino para la 
explotaci6n en poatura. 

In la mayorla de laa granjas, loe piaoa aon de concreto y -
eatin conatruldoB en forma ligera¡ deacuerdo al tipo de aueloa en 
la regi6n, no hay necesidad de impermeabilizar el suelo antes de 
vaciar el concreto. La energla el6ctrica eati correcta .. nte inata 
lada, pues ea un elemento !•portante en el funciona•iento del --= 
ciclo productivo de las aves. In alguna• granja• cuentan con un -
aiateaa de combate a loa depredadores, ya que laa parvadas en 
ocasiones ae ven acosadas por animales (coyotea, perroa, etc.), -
que aprovechan la falta de protecci6n y causan aeria• bajaa en 
lo• lotea. La dimenai6n por lo general de laa nave• ea de 5 •e--
tros de ancho por 50 o 60 metros de largo. 

El equipo utilizado consta de: Comederos automiticoa aufi--
cientes en cada nave¡ estos no aon muy largos, ya que aal se cuen 
ta con mayor cantidad y aejor diatribuci6n del alimento. Para evT 
tar el desperdicio, los recipientes no ae llenan al eiximo y •• -
deben colocar a una altura determinada al alcance de laa avea, ea 
decir, que el borde libre del comedero eat6 al nivel del dorso -
del ave. Loa bebederos aon automiticoa del tipo de copa1 reapacto 
a au ~olocaci6n y diatribuci6n ae dan en baae a loa requeri•ien-
toa de los comederos; eato ea a una altura aceptable del piao, -
colocado• sobre fosas que sirven de deaagUe al liquido derra .. do 
y cubiertas por tela de alambre. Loa ponedero• loa hay de doa 
tipos: loa construidos de limina galvanizada y que cuentan con -
uno o varios pisos, cada uno por lo regular con cinco nidos indi
viduales de 30 eme. de alto por 30 de ancho y 35 cea. de fondo, -
teniendo al frente las perchaa1 loa hay tambi6n con recolectores 
que ejercen a au vez la funci6n de perchas, eatoa nidos cuentan -
con una ligera inclinaci6n en el piao para que ruede el huevo. -
Lo• hay en alguno• caaoa con trampas para llevar el registro de 
la postura; por lo regular loa ponederos se encuentran contra laa 
paredes laterales y a una altura de 60 eme. sobre el piao de la 
nave. 

En la elaboraci6n de la cama, el material llia utilizado ea 
el de paja o viruta de madera, el groaor es variable y ae renueva 
hasta finalizar el ciclo productivo de la• av1c.J. 

En un gran número de granjas avicolaa de postura, cuentan -
con jaula• que son fabricadas con alambre galvanizado, tienen el 
piao inclinado sobresaliendo la parte interior de iate formando -
una charola recolectora de huevo¡ el tamaño de las jaula• •• v;s-
riable, laa hay de 20 a 30 eme., de frente por 40 a 60 c•a., de 
fondo y 40 a 50 cma., de altura¡ la• puertas son suficienteaente 
a•pliaa para sacar o introducir a laa aves, laa jaula• ae encuen
tran dispueatas en varias formas, siendo las aia coeunea1 sola• -
con el frente al centro de la nave, aola pero una contra la otra, 
tallbi6n collbinadas y escalonadas con el frente al centro. 
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4.3.2 TECNOLOGIA APLICADA 

El anili•is de las innovaciones tecnol6gicas para las gran-
ja• av1colaa en poatura, paralelamente al prop6aito de engorda de 
la regi6n alteña, en los últimos 15 años ha tenido un gran auge. 
late avance se ha dado acorde a las exigencia• del deaarrollo av! 
cola en la región, a la vez de los volúmenes y rendimiento• pro-
ductivo• 6ptimos. 

Con la producci6n de huevo, esta tecnolog1a se ha orientado 
al mejoramiento genético de las aves, en la alimentaci6n con mej2 
raa nutritivas. Algunos ejemplos del como la tecnolog1a aplicada 
ha dado frutos en la avicultura alteña aon: El aumento en el tama 
ño del huevo¡ el caso de las ponedoras j6venes que al comenzar su 
ciclo productivo, producen huevos pequeños que se vuelven Progre
aivamente con el transcurso del ciclo con un tamaño acorde a las 
eapecif icaciones del mercado. Para darle un mejor aprovechamiento 
a eate caao de la• ponedoras j6venea, se encontró que la incorpo
ración de grasa animal a la dieta alimenticia de eataa aves, trae 
como resultado una mejor1a en el peso del huevo y en la produc--
ci6n total. 

Otro caso es con respecto al equipo utilizado en las granja• 
para evitar un porcentaje alto de huevo roto que se incrementa -
con la inclinaci6n de la jaula, ya que entre mis largo sea el 
camino que deben recorrer los huevos mayor es el riesgo de ruptu
ra. Para evitar esto se implantó un equipo de defenaa, con un co
j1n al frente del irea de recolección del huevo, as1 también alo
jar menos aves por jaula, recolectar mis frecuentemente loa hue-
voa y prevenir el canibalismo. Esta ejemplificación iluatra el -
interés que exiate por experimentar dia con d1a loa proceaoa tec
nol6gicoa que impulaan eata actividad. 

4.3.3 MANEJO DE AVES 

En la avicultura ea prescindible poner atención en cada uno 
de los detalles que manejan loa procesos de producción puea de -
ello depende el funcionamiento general. El tener distribuidas laa 
aves en poatura de acuerdo a las instalaciones y el irea definida 
ae sujetan a especificaciones que se dictan en baae a la aaeaor1a 
técnica. En las granjas de propóaito postura influye la relación 
irea total de la nave y el número total de las aves. 



Primera 
Segunda 
Tercera 
cuarta 
Quinta 
sexta 
Siptima 
Octava 

CUADRO 4.2 
RELACION DE ESPACIO SUPERFICIAL 
PARA LAS AVES EN POSTURA'IN LAS 
GRANJAS ALTERAS. 

seaana . 25 
23 
20 
15 
12 
10 

8 
7 

Doceava a la 
Dieciaei•ava •••· 5 
Dieciaeiaava 
11 .. 01 en 1d1lant1 t 

Fuente: Reviata Correo Avlcola (UNA) aecci6n aercadoa 
Septiembre 1993. 
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Las granjas que estin integradas por jaula• tienen de trea a 
cuatro aves por jaula. Se destaca eata foraa de operar en loa pr~ 
ductores alteños, pero es neceaario conaiderar que cuanto mla -
pequeña sea el irea del ave, el espacio debe tomara• en conaidera 
ci6n, la superficie que ocupa el equipo e implemento• que eatln ~ 
dentro de la nave. · 

Al tomar en cuenta estas condicionantes en la diatribuci6n -
de las parvada• ae evita una aobrepoblación que traerla conaigo -
problemas tales como el canibalismo, difuai6n de enfer .. dadea, -
humedad en la cama, mayor desprendimiento de vaporea amoniacalea, 
menor producci6n, aumento en el indice de mortalidad, deaarrollo 
deficiente de la parvada, disminución de eficiencia aliaantaria, 
etc. 

De igual manera para establecer el.número de avea por metro 
cuadrado, se deben tomar en cuenta las condicione• ambiental•• -
del clima como: Temperatura, grado de humedad ventilación, etc. -
En la producción de huevo, las condiciones cl:miticaa de tempera
tura deben eatar en el punto óptimo ya que loa cambio• extremoaoa 
determinan una reducción en el desarrollo y la producción a la -
vez que ocasionan una mortalidad excesiva. El cliaa en la región 
alteña e• adecuado para el desarrollo de las explotaciones en pos 
tura y fluctúa la media entre loa 18 y 23°C. Laa avea conatante-~ 
aente pierden calor, por su temperatura superior al ambiente que 
laa rodea¡ dicha pérdida de calor eati en relaci6n inver•a al con 
sumo de alimentos, ejercicio f laico y temperatura ambiente. -
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"Otroa efectoa de la temperatura aobre laa aves son: 

A 5•c, temperatura mlnima para que las gallinas se encuentren -
en las perchas o las inactiva• no utilizan las reservas 

A ls•c, 
De 18 a 
De 20 a 

en la conservación de la temperatura corporal. 
la producción de huevo alcanza su miximo. 

23°c, es apta para una buena producción. 
25•c, el tamaño del huevo tiende a disminuir, sin que el 

número de huevos varle. 
De 29°C, temperatura mixima en la cual la gallina puede eliminar 

el exceao de calor, seguir poniendo y deaarrollar normal 
mente todas sua funciones. 

D• 30 a 34°C, pirdida de apetito, aumento considerable en el con
sumo de agua, disminución de la postura y mala cali 
dad del cascarón, principios de poatración. -

De 34 a JB•c, temperatura mixima extrema que se llega a registrar 
en la región, pérdida de peso y aumenta la postra-
ción." (25) 

Las aves en producción son mis susceptibles a los cambio• de 
temperatura porque su indice metabólico es mis activo. 

"La humedad es un factor imponderable, que al igual que la -
temperatura se debe controlar, pues afecta al proceso respirato-
rio de las aves en postura; el vapor exhalado de las aves durante 
su respiración es una de las principales fuentes de humadad en -
las navea, calculindose aproximadamente en 25 kg. de agua por dia 
el producido por 500 aves a una temperatura de 10°C y aumentando 
progresivamente al elevarse la temperatura; laa deyecciones tiene 
mayor importancia en cuanto a la cantidad de agua eliminada, se 
calcula que 500 aves eliminan diario 75 kilos de gallinaza la 
cual en el momento de excretarse contiene por lo regular el 85\ -
de humedad. La eliminación de la humedad se realiza en base a las 
buena• condiciones de ventilación de las naves y el mantenimiento 
aanitario.•• 

El factor de iluminación en las granja• de poatura ea de 
suma importancia en el desarrollo productivo, laa ave• alcanzan -
su mixima capacidad de producción cuando cuentan con 13 o 14 
hora• diarias de iluminación. La luz debe ser suficiente para que 
las aves utilicen toda la superficie del gallinero, a fin de man
tenerlas activas comiendo, bebiendo y produciendo normalmente; -
pues el efecto de la luz en la producción de huevo influye en las 
gallinas a través del estímulo que produce en la glindula pituit~ 
ria para que produzca hormonas (ganadofrinas), las cuales actua-
rin sobre el ovario estimulado y as! se produce el huevo. En esta 
forma de explotación alteña, es importante aprovechar al miximo -
la luz natural, para proporcionar las 13 o 14 horas diarias de -
iluminación durante los meses de octubre y febrero e incluso en 
la época de lluvias, debido a los nublados frecuentes ea inaufi-
ciente la luz solar. La luz artificial se proporciona por medio -

(25) Reviata Correo Avicola (UNA) Mayo 1994 p.22 
• Entrevista: MVZ Silvia Dominguez Mora •••• IBID 
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de un foco de 4C watts con reflector o uno de 60 sin reflector, -
colocados a una altura de dos •etroa, para cubrir una •uperficie 
de 20 metros cuadrado• en la nave. 

En toda• laa parvada• de ave• que •• encuentran conviviendo 
en un mi•iao local existe una "e•cala social" la cual •e e•tablece 
de•d• pollitos y termina mucho antes de la postura, esta ••cala -
social se realiza en base a peleas y picotazos, de acuerdo con la 
ley del llls fuerte, reduciEndose considerablemente el picoteo 
cuando la parvada se •organiza•, ea decir cuando cada ave•• rec2 
noca a quien puede vencer o de quien ••ri vencida, ocupando aat 
au lugar dentro de la escala. 

Todas esta• mole•tias provocan en las ave• loa llamado• ••t.! 
doa de •tenai6n, atre•• o sobrecarga•, ea decir, e•tado• especia
l•• en lo• cuales loa animales son mis ausceptibl•• a ciertos 
eattmulo• o reaccionan a ellos con mayor intensidad que lo normal. 
Si esta •ituación no ea controlada provoca proble .. a como reduce! 
6n en el consumo de alimento y producci6n1 di••inuci6n hasta de -
70 huevo• por ave en un afto y sobre todo gran cantidad de aves de 
desecho. La gallina como ser viviente experimenta hambre, •ed y 
fatiga¡ tiene un sistema nervioso muy aen•ible y muestra una nota 
ble habilidad para adaptarse a los diferente• tipos de aloja•ien':' 
to, alimentación y manejo en general; sobre todo crea "habitoa•. 
Cualquier calllbio brusco o repentino que ae realice aún para ••jo
rarlaa puede provocar e•tados de tenai6n, ea por ello que loa de
talles que parezcan más in•ignificantea tales como variar la hora 
de entrada a la nave para recolectar el huevo, auaini•trar aliman 
to y agua, abrir la puerta y entrar repentinamente, hacer movi--':' 
miento• bru•coa o ruidos desacostumbrados, usar ropa diferente • 
la normal, cambiar de lugar comederos, bebederos, nido•, etc., -
puede molestar a la• aves. 

El ••pecto de la recolecci6n del huevo se realiza a6lo una -
vez al dta y por lo regular en la mañana, el huevo recolectado se 
cla•ifica en sucio, roto y apto para el conau•o. 

La mayorla de las granjas cuentan con al .. cene• con •i•tema• 
de refrigeración donde se deposita el huevo antes de ser llevado 
al mercado¡ el huevo roto y sucio se lleva a plantea deshidratado 
raa que hay en la región o en las empre•aa avlcolaa que cuentan ':' 
con eat•• instalaciones en el procesamiento del huevo. El huevo -
deshidratado ae comercializa en empresas tale:. como: Biaba, Kraft 
Marinela, etc. 

La aupervici6n y aelecci6n de las aves ea continua en cada -
nave y se toman en cuenta para la •elecci6n el estado f l•ico del 
ave, el tamafto y color de la cre•ta, aves postrada•, deprimida•, 
etc. Beta• •• colocan en una parte especifica de la nave para •u 
trata•iento en ba•e a vitaminas y mineral•• o en su ca•o la apli
cación de antibióticos. De todo ello se detecta la importancia de 
llevar a cabo el manejo de lo• factores controlables del medio -
ambiente en que viven las aves. 
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4.3.4 ALIMINTACION 

Al igual que el prop6aito de engorda, la alimentaci6n en laa 
granja• avicola• d• poatura juega el papel mia importante dentro 
del proceao productivo. El alimento en la• explotacione• alteñaa 
proporciona loa nutrientes adecuado• para el deaarrollo producti
vo de la• aves. El alimento para este prop6aito •• diferente y -
variado, conata de racione• balanceada•, dependiendo lo• periodo• 
de la• avea. "Alguna• granja• que elaboran aua propio• alimento• 
por lo regular eon cuatro tipoa: Poatura, Faae l, Faae 2, Fa•• 31 
lo• cual•• •• proporcionan a la• 18-20, 21-50, 51-70 y 71 semana• 
de edad reapactivamente; el alimento ae reparte 7 vece• al dla a 
partir de laa 6 y 7 a.m. con intervalos de do• horaa por raci6n.• 
(26) 

El alimento comprado en alguna empreaa tiene caracterlaticaa 
aimilarea al elaborado por loa miamoa productor••• con ello el -
priaero ea mi• caro, pero preaenta laa ventaja• que en au compl•
aento nutritivo •• mejor el control de calidad1 a la vez que alg~ 
no• aon de importaci6n. El alimento en tirminos general•• •• de -
buena calidad ya que puede paaar ripidamente a trav6• del aiatema 
digeativo, permitiendo poco tiempo para cualquier acción micr6bi
ca1 aal le dieta balanceada debe contener auficientea proteinaa -
para aumuniatrar loa aminoacidos necesarios. 

El ebaatecimiento de agua ea constante y esta debe aer frea
ca y libre de g6rmenes. E• vital para el organiamo del ave1 inter 
viene directamente en la regulación de la temperatura corporal, ':' 
volúmen aanguineo, en el proceso de digeatión y abaorci6n de prin 
cipalea nutrientes, tambi6n como lubricante de varia• auperficiei. 
El agua constituye el 55 al 75\ del peso total del ave y el huevo 
contiene el 66\ de agua. La falta de este elemento durante un 
periodo mia o menoa prolongado puede ocasionar aerio• traatornoa 
a las parvada• obaervándoae f uertea bajaa en el consumo de aliaen 
to y producción, pelechas parciales o totalea o incluso muertes ':' 
por deshidratación. 

Alguna• raciones alimenticias complementaria• que ae le apli 
can a la• parvadas se basa en: Antibióticos, arcenicalea, cocci-":: 
dioatiticoa, fungicidas, etc. En la región alteñe exiaten varia• 
planta• proceaadoraa de alimento para la avicultura. 

4.3.5 SANIDAD 

La• accione• de higiene y aanidad ae realizan diariamente y 
en baae a una calendarización; el control aanitario conata de la 
liapieze general de lea nave• para evitar enferaedadea, la epll-
cación de loa progra .. • de vacuneci6n y l• estricta auperviai6n -
de loa equipo• e inatalacionea. Este tipo de explotaciones por la 
caracteriatica de loa periodos de tieapo que permanecen la• 
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parvada• en la granja y por el objetivo productivo, se hace mis 
exigente el control aanitario. 

Laa principalea actividades sanitaria• ae manejan as1: en -
laa puerta• de entrada por lo regular se colocan tapetes con yodo 
loa trabajadores de las granjas deben realizar sus laborea baña-
doa y con ropa acorde a la actividad; la limpieza de los focoa y 
recolectorea de huevo se realiza una vez por semana, loa comede-
roa ae lavan una vez cada lS dias, el casero acomoda la gallina
za de tal f or11111 que no llegue a tocar las jaulas y enauciar el -
huevo; se retiran laa aves muertas y se llevan a los hornoa crema 
torio• cuando ea el caao; cuando la parvada finaliza au ciclo pro 
ductivo, se realiza la limpieza y desinfección de todas las navei. 

4.3.6 ENFERMEDADES 

"En las explotaciones de postura, las enfermedadea que mis 
comunmente ae presentan en laa parvadas son: Crónica respiratoria 
New Caatle, salmonelloais, Coccidiosis, Coriza Infecciosa, Leuco
•i• aviar, Gumboro, Encefalomielitis, Viruela aviar, Salmonella -
gallirua.•• 

El New Castle es una enfermedad que ocasiona grande• bajas -
en la población de avea, que por lo regular se regiatra en anima
lea jóvenea; las aves en poatura presentan bajas en la producción 
alto porcentaje de huevo deforme y cascarón delgado o blando, etc. 
La viruela ea otra enfermedad muy frecuente en la región, ae pre
aenta en avea de aegunda semana de vida, notindoae una mayor inc,! 
dencia en ipoca de lluviaa, probablemente porque en ese tiempo -
abundan loa moaquitoa vectores de esa enfermedad. La prevención -
de eataa enfermedadea ae realiza en base a programas de vacuna--
ción, previo eatudio de laa condicione• de laa granjaa, aaociado 
a un buen manejo de ventilación, control de temperatura, higiene 
y aanidad, etc. 

4.3.7 ASISTENCIA TECNICA 

Para laa granja• avtcolas de postura en loa Alto• da Jaliaco 
la aaiatencia técnica ea primordial; debido a las exigencia• de 
atención que requieren laa explotaciones, la participación de loa 
MVZ ea muy valioaa, puea depende de ello• el aaeaoraaiento en el 
aanejo de laa granja• y con ello loa poaitivos resultadoa en la 
producción. La mayorta de estas granjas reciben el aaeaoraaiento 
ticnico, sea por medio de contratos de tiempo completo o viaitaa 
periódicas; taabiin y por lo complejo del funcionaaiento, requie
ren de adainiatradorea y contadores. 

* Entreviata: MVZ Silvia Doainguez llora •••• IBID 
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LAMINA 1 PERSPECTIVA INTERIOR DE LA NAVE AVICOLA 

LAMINA 2 PERSPECTIVA EXTERIOR DS LA NAVE AVICOLA 
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4,4 INCUBADORAS AVICOLAS 

El proce•o de incubaci6n •• conocido y practicado d••de la 
antilledad, tratando de copiar esa funci6n fi•iol6gic• de l• 9all! 
n•r ae h• logrado un avance •ignific•tivo en l• tecnologla de l•• 
•lquin•~ diaeñadas para e•te fin, ello mediante complejo• y •ofi!, 
ticado• equipo• de electr6nica, •• h• logrado proporcionar al 
ellbri6n lo• cuatro factora• fund•••nt•l•• para au de•arrolloa 
ventilaci6n, temperatura, humedad y volteo. 

El ••tudio de este •i•t ... de producci6n de huevo flrtil ae 
da por el hecho que en la re9i6n •lteña •• ubican varia• indu•tr! 
•• incubadoras que proporcionan la .. teria pri .. principal para -
l•• 9r•nj•• y empre••• av1colaa. El creci•iento de ••ta• eapreaaa 
de incubaci6n •• debe a que en el de•arrollo de l• avicultura en 
l• regi6n alteña actual•ente •• cuentan con •iete .. pre••• de tn
cubaci6n, l•• cuale• manejan voliillen•• con•iderabla• de .. teria -
pri .. (pollito para engorda y postura) par• loa proceao• de pro-
ducci6n de la• granja•. 

La •ateria prima que ea el huevo f6rtil •e obtiene de gran-
ja• de producci6n de ave• en po•tura, pero con e•pecificacione• y 
caracterl•tic•• orientada• para l•• incubador••· Para l• obten--
ci6n del huevo f6rtil e• nec•••rio que la• h•mbra• reproductor•• 
cuenten con un 10• de .. cho• reproductor••· L• recolecci6n del •
huevo en lo• nido• •• realiza durante la .. nana y parte de la t•L 
de, po•terior•ente •• tra•lada la producci6~ a la planta incubadg 
ra en un cami6n exclu•ivo para ••ta funci6n. 

L•• •iguientes etapa• para la obtenci6n de l• pollita ponedo 
ra y el pollito que va orientado a l• engorda, recien nacidos, -= 
aon lo• ai9uiente•1 E• un proce•o aproxi•ado de 18 a 20 dla•, 
durante lo• cual•• el deaarrollo del pollito (a) va realislndo•e 
bajo condiciones de aupervici6n exhau•tiva. L• incubaci6n requie
re de 20 d1••• pero el pollito necesita de 12 a 11 hora• de ejer
cicio •u•cular continuo para librar•• coepleta .. nte del ca•car6n. 
Todo• ••to• cambio• durante el de•arrollo d•l eabri6n •• dan en -
l• incubadora ••diante condicione• ••peclficae, ya que por el 
di•eño •• for.. un túnel donde el huevo •• controlado en tempera
tura, humedad y ventilaci6n. 

El •iet ... de volteo e• neumltico controlado por un reloj -
que .. nd• ••ñ•l•• de operaci6n a un coepre•or cada hora, con do• 
••lida• independiente•• ••to repercute en al huevo inclinlbdolo -
45" a un lado y 45° al otro lado. El objetivo de la ventilaci6n -
e• proporcionar al ellbri6n oxigeno, eli•inar el bi6xido de carbo
no, di•tribuir la humedad y l• temperatura. La hu.edad evita la 
exce•iva p6rdida de peao por evaporizaci6n (deahidrataci6n del -
huevo) el volteo evita que el embrión •• adhiera a laa lleabranaa. 
Si alguno de eatos factore• ae altera se obtendrl aortalidad e•-
brionaria, l• cual para •u anllisi• se identifica dentro de 



cuatro grupo• que ae mueatran en el aiguiente cuadro1 

Fuentes 

G~. 1 
2 
3 

CUADRO 4.3 
MORTALIDAD EMBRIONARIA EN LA ETAPA 
DE INCUBACION DEL HUEVO FERTIL. 

mortalidad de 1 • 5 dl•• . 6 a 12 . 13 a 17 
t . lB 1 ai 

Incubadora• E•preaarialee; R•viata AVIRAMA M6xico 
P• 13 
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L•• principal•• cau••• de mortalidad aons aanejo bruaco del 
huevo, al .. cenaaiento prolongado, tranaporte inapropiado, fumiga
ci6n inadecuada, problamaa nutricionale• en reproductor••• alta• 
y baja• t .. peratura• durante la incubaci6n, contaminaci6n del 
huevo, volteo inadecuado o no proporcionado, humedad alta o baja, 
ventilaci6n inadecuada. 

En la regi6n altefta ae deatacan dos empresas incubadora• por 
au productividad en huevo firtil y por la modernidad de aua inata 
lacionee: Induetria Unión de san Antonio, localizada en l•• inae~ 
diacionee de Lagos de Moreno e Induatria• Agropecuarias de Tepa-
titlin. E•t•• induatria• cuentan con moderna• y tecnif icadaa incu 
badora• marca "Jamesway•, con un tiempo de operación de tr•• aftoi. 

La etapa de incubación dentro de la actividad av1cola deata
ca una importancia vital en todo el proceso de producci6n de laa 
explotacionea; l•• granja• de producción de husvo firtil para el 
afto de 1993 regiatraron 478 582 ave• reproductora• ligera• y -
l' Sl2 381 ave• reproductora• peaadaa. De ••to derive la conatan
t• producción de le materia pri•• (huevo firtill pare la indue--
tria incubadora y tambiln la producci6n de pollito para engorda y 
poatura para el proce•o de producci6n de laa granjee. 

4.S EMPRESAS AVICOLAS (Eapreaa "Viveroa") 

Lee eapreaa• avicolaa de le regi6n altefta aon dentro de la -
avicultura el nivel ala alto y coapleto en cuanto a la• operacio
nee productiva•. Debido al deaarrollo aignificativo d• la región, 
laa .. preaae avicolaa han jugado un papel deterainante en funci6n 
del impul•o econ&.ico que le proyectan a la avicultura y por con
aecuencia a la regi6n de loa Alto•. 

se localizan aproxiaadaaente 32 eapreaaa, de la• cualea el -
S2• eatin dentro del aunicipio de Tepatitlin y el resto disgrega
d•• por toda la re9i6n altefta. 
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!•te tipo de explotaci6n .. pre•arial ejerce un doainio hacia 
la• deal• explotacione• av1colaa aediana• y pequeña• en ba•e a un 
110nopolio referido al abastecimiento de materia• primas, control 
de •arcados, manipulaci6n en loa precio•, acapar .. iento de la prg 
ducci6n, etc. De aht que el poderlo regional de e•t•• .. pre••• ea 
claro y contundente¡ aún con todo ello, •u participaci6n en la -
avicultura alteña es positiva, pues exi•te una continuidad produ.5, 
tiva en las granjas avicolas, sean medianas o pequeña•, debido a 
los· apoyos que prestan en cada ciclo productivo. 

La totalidad de estas empre••• cuentan con si•tema• de auto
mantenimiento en sus procesos productivo•; esto ••• cuentan con -
inatalacionee en sus granjas para los dos prop6eitoa: engorda y 
po•tura¡ as! también algunas con reproductoras ligera• y peaada• 
de huevo fértil y con ello tienen sus propia• incubadora• para el 
abastecimiento de la materia prima. Disponen de molinos para la 
elaboración del alimento balanceado, controlando la• eapecifica-
ciones para la producción. Poseen una infrae•tructura completa -
para la comercialización. 

Algunas empresas tienen un sistema de proce•amiento •nugget~ 
esta forma de comercialización les ha traido grande• ventaja• en 
el parlmetro económico del valor agregado. E• una manera en que -
el productor aumente el margen de rentabilidad y reduce el concu~ 
so de loe intermediarios llevando directamente al consumidor el 
producto av1cola cortado, preparado, empaquetado y listo para el 
coneumo. Esta forma de comercializaci6n se ha extendido en la 
región debido a las ventajas que presenta en la diveraificaci6n -
de actividades, que resulta en una integración mejor de la avicul 
~u. . -

Las empresas avicolaa, debido a su compleja estructura de -
producción, constantemente se actualizan respecto a las innovacio 
nea tecnológica• del equipo, alimentación y medica .. ntoa,. etc.;':' 
cuentan con el personal capacitado para las neceaidade• de las -
explotaciones, también impulsan el desarrollo de toda la activi-
dad av1cola alteña, en el bienestar de la población que estl vin
culada en ella. La estructura de este tipo de explotacione•, por 
sus dimensiones e instalaciones presentan caracteristicas simila
res, pues laacondiciones del medio f1sico se encuentran planeadas 
deacuerdo al criterio del mejor manejo operacional. Para ilu•trar 
en forma mis clara lo que representa una emp~eaa av1cola alteña -
se realiza una descripción general general~' la ••presa "Vivero.
que se localiza en el km 62~ de la carretera federal Guadalajara 
san Luis Poto•i, en el municipio de Tepatitlin. 

Esta empreaa av1cola, se distingue por •er de loe mis gran-
des en el municipio, aai también por los importantes volúmene• de 
producción que maneja. La empresa esti instalada sobre una super
ficie de 11,200 metros cuadrados, están construidas 45 naves de 
50 por 10 metros; con el equipo adecuado para el doble propósito, 
silos para el alimento, instalaciones para la incubadora, ofici-
nas, cisterna, tanques elevados para el agua, gas, etc. 



La capacidad total de la empreaa ea de 560 000 pollos con 
350 000 avea en poatura y 210 000 aves en engorda. 
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Para la• ave• en postura, la empreaa cuenta con la sección -
de crianza para la cual están destinadas 5 naves con una capaci-
dad de 30 000 pollitas cada nave. La sección de postura en produ~ 
ci6n coaprende 25 naves con una capacidad de 20 000 gallinas por 
nave1 el equipo inatalado consta de 600 jaulas tipo R.C. por nave 
con 5 gallina• por jaula. Las jaulas están construidas de alambre 
tropicalizado y diapueataa a lo largo de toda la nave en trea --
11neas. Cada 11nea se compone de hileras de jaulas dispuestas en 
do• nivele•, esta diapoaici6n facilita el manejo de las aves, 
tanto para la repartición del alimento como para la recolección -
del huevo. Los bebederos son automáticos, eatin dispuestos a lo 
largo de cada hilera de jaulas y se componen de un tubo del cual 
ae derivan las copas y loa recipientes automáticos. Los comederos 
eatin conatruidoa de limina galvanizada del calibre 28, utilizan 
una tolva con capacidad de 70 Ton. 

Otros implementos constan de carros para el suministro de -
alimento• y la recolección del huevo, instalaciones de agua, las 
cortinaa de las naves etc. 

Para eataa actividades se utiliza mano de obra costituida -
por 18 repartidores de alimento y recolectores de huevo, l vela-
dor y 2 choferes. Los repartidores son los encargados de ayudar -
al M.v.z., a la vacunación de las aves previo entrenamiento. 

En la sección de engorda, cuenta con 5 naves para crianza de 
pollo con capacidad de 30 000 aves por nave y en la producci6n -
cuenta con 10 naves con 30 000 pollos por nave. El equipo utiliza 
do para eate propósito con•t• de jaulas R.C., comedero• automiti~ 
coa con capacidad de 200 kg., bebederos automiticos, etc. Lo• 
silo• para el alimento balanceado son 1 por cada dos nave• (eatoa 
también•• ubican en la sección de postura), tienen una capacidad 
de 7 tonelada•; la función que desempeñan •• el de almacenar el 
alimento para deapues depositarlo en los carros por medio de ba-
zukea, las cualea son una por nave y consisten en un tranaporta-
dor accionado por un motor eléctrico. Otro tipo de equipo conata 
de tanque• para agua y gas, cortinas y otros utencilios. El perso 
nal de mano de obra es de 12 repartidores de alimento, 4 choferes 
1 velador y tres encargados de limpieza. En general la empresa -
•• compone de 1 gerente general, 2 MVZ, 1 contador, 1 jefe de pro 
ducción y 2 aecretariaa. -

La empresa avicola "Viveros" se destaca por ser una de las -
principales abastecedoras de huevo en el mercado del D.~. cuenta 
con cuatro bodegas en la Central de Abastos. 
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La ••tructura general de la avicultura altefta, cont .. ple le 
po•ibilided de •oldearla COllO una propu••~• de d••arrollo hacia -
una regi6n ••peclfica en el l•tado de Hidalgo (regi6n de 1 .. iquil 
pan, cardonal y Ta•quillo), que pr•••nta caracterl•tica• de reaa~ 
go econ6-ico y •ocial en •u• diferente• irea• productiv••1 ••to 
en funci6n de ••t•blecer un llOdelo productivo fund ... ntado en la 
actividad avlcole. 

La ju•tificaci6n en l• elecci6n de la regi6n en Hidalgo, •• 
por el hecho en la .... jan•• en cuanto a la• condicione• f l•ico-
geogrifica• con la regi6n altefta, la 6pti .. ubicaci6n re•pecto a 
.. rcado•, la cercanla con centro• de aba•teci•iento de .. teriae -
pri•a• para el proce•o productivo de la actividad, etc. 

La intenci6n de la propueeta del llOdelo •• bi•ic ... nte moti
var un d•••rrollo integral de la regi6n para el beneficio de la 
poblaci6n y la relevancia econ6mica de la aona. 



CAPITULO 5 

Modelo par• f011ent•r l• •vicultur• 
COllO •ctivid•d econ611ic• en l• regi6n 
de lx•iquilp•n• T••quillo y C•rdon•l 
en el E•t•do de Hid•lgo. 
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L• for .. ci6n del modelo productivo, orient•do • l• r•gi6n 
del Eet•do de Hid•lgo, •• auetent• COllO un• propueet• •lternetiv• 
•l panor ... de r•z•go que preaent• l• regi6n d• 1 .. iquilpen, car
don•l y T•aquillo. Eete, ll•v• un• eje•plific•ci6n, eapeclfic• .. !. 
te de l• regi6n de loe Alto• d• J•liaco vl• •vicultur• como •cti
vid•d econ611ic•. 

El pl•nt•••iento del modelo productivo •• for•ul• en un 
orden logico de •plic•ci6n, con l• intenci6n de llev•rlo • l• -
prlctic•• inetrument•do en una ••tructur• definid• de d•••rrollo. 
L• utiliz•ci6n de l• Pl•nific•ci6n del D•••rrollo ee define como 
•l punto de p•rtid• par• l• tr•yectori• funcional del modelo. 

El modelo productivo peraite integr•r loe recurao• ln•tura--1••• huaeno• y financiero•) y f•ctor•• lflaico-geogrlficoa), n•c.!. 
••rioe p•r• l• pueat• en .. rcha del mi••o ••di•nte •le•ento• ·~ 
tidoe • control y reproducir con eeto lo• reault•doa poeitivoa en 
l• regi6n de Hid•lgo. Eato con el objeto de iluatr•r en for .. 
re•l l• utilid•d que pretende d•r el modelo productivo •ltefto en 
funci6n de l• •vicultur•. El modelo productivo en Hid•lgo ••t• -
eatructur•do en funci6n de1 
- Objetivo• que define loa prop6eitoa eapeclficoa del llOdelo. 
- Coneider•cionea gener•lea: •• enfoca • la deacripci6n de l• •i-
tu•ci6n •ctu•l de l• regi6n hid•lguen•• en •u• ir••• econ611ico-•g 
ci•l•• y puntu•liz•ndo l• problemltic• que preaent•n aua habit•n-
t•• · - Anllieie Fleico-Geogrlfico: •e d••t•c•n l•• c•r•cterletic•• n•-
tur•l•• de l• regi6n y l•• ... ej•nz•• en au• condicione• con l• 
regi6n alteft• en Jalieco. 
- Meteri•l•• y Metodoe1 •e re••lt•n loe .. teri•lee y lo• .. todo• 
que requiere l• i•pl ... nt•ci6n del llOd•lo productivo •vlcola, 
eatableciendo lo necee•rio para el funcion••iento de loa proceaoe 
productivo• d• laa gr•nj•• (inatalacionea, terrenoe, equipoe, .. -
teriee pri .. a, etc.). 
- Anili•i• de F•ctibilid•d: ae re•liz• en funci6n de proyeccionee 
y p•ri•etro• econ611icoa que deaarrolla la •ctivided •vlcol• (ren
di•ientoa, volÚllene• de producci6n, reeult•doa, etc.) que definen 
l• 6pti•izaci6n del •odelo productivo. 
- Evalu•ci6n1 ••t•blece lo• reault•do• y la f•ctibilid•d del llOde 
lo y la• proyeccionee en plazo• (corto, mediano y largo) en el -= 
que pued• alc•nzar el •utof inancia•iento. · 
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5.1 OBJETIVO 

In funci6n de l• experienci• en la regi6n •lteft•, re•liz•r -
un llOdelo •Plic•ble • l• región ••peclf ica de ~xmiquilpan, Ta•qu.!, 
llo y C•rdon•l en Hid•lgo, e•t•bleciendo todo• lo• elemento• que 
int•rvienen en el proce•o productivo avicola p•r• el cu•l •• to-
.. n en con•ideraci6n lo• recur•o• huaano•, natural•• y m•teriale• 
par• darle integración y a l• vez adecuarlo • l•• caracteriatic•• 
blaicaa de ••tablecimiento de la• gr•njaa avicol•• en Hidalgo. -
E•to incentiv• el deaarrollo region•l y eleva el nivel de vida de 
la poblaci6n participante en el proyecto de eata región, que act,!! 
al .. nte preaent• un panoraaa de atr••o en •u eatructura econ6mico 
•ocial. 

5.2 CONSIDIRACION!S GENERALES DEL MODELO 

L• región elegida par• la implementación del modelo ae ubic• 
en el E•tado de Hid•lgo1 ea una región con proble .. • para la gran 
.. yoria de •u• pobl•dorea debido • la• condicione• fl•ico-geogri
fic•• (cliaa extremoao, baja precipitación, aueloa poco aptos, -
fiaiografia irregular, etc.) que •on factore• liaitante• para im
pulaar intenaivamente actividad•• como la agricultura y g•naderia 
todo aunado a la falta de apoyo• financiero•. 

zato deriva en que loe habitante• de la región aeleccionada 
en adad de trab•jar, buaquen otra• alternativa• de ocupación para 
obtener un miniao de ingreao que repercuta en au nivel de bien••
tar, lo cual influye en el •bandono de au• porcionea de tierra. 

un ••pecto importante que •• debe reaaltar en el lat•do de 
Hidalgo y particularmente en loa municipio• de Huichapan, Tecoz•u 
tl•, Mixquiahuala y Zimapan (todo• ello• ae loc•lizan en la cir-= 
cunacripci6n de la región elegida p•r• el modelo), ya •• practic• 
la avicultura, preaentando una actuación aignific•tiva en el E•t• 
do. E•t• fen6meno ae preaent• en foraa •i•l•d• y •u• participan-= 
tea •• congl011eran en cierto• •ectoraa •ocial•• aiendo el benef i
cio obtenido p•r• uno• cuantoa1 o ••a no exiate una di•tribución 
y p•rticip•ción homoginea hacia lo• diferente• ••ctore• de la 
población, la región y por ende un beneficio equitativo. 

L• avicultura que •• explota en loa municipio• ante• .. ncio
nadoa de Hidalgo, daataca por el número de avea en producción de 
doble propóaito, pero en general no alcanzan lo• nivele• óptimo• 
en cuanto • la eatructura productiva general (inatalacionea, equi 
poa, tecnologia, manejo de la• granj••• etc.) de la región altefta 
ademi• exiate una dependencia •ignif icativa en cu•nto al aba•teci 
•iento de materia• prima•, ••••oriaa ticnicaa, canale• de comer-= 
cialización, etc., con .. pre••• de inauaoa avicola• del !atado de 
Queritaro, y conlleva a una probl..iitica de condicionante• que 
impiden la autonomla de la actividad y por ende au de•arrollo 
integral. 
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La• raferenciae citada• motivan el interia reapecto e la 
i11Pl ... ntaci6n del proyecto avlcola en la regi6n elegida para fo
.. ntar y eatablecer la• baae• general•• • iapulaar de aanera auto 
auficiente y relevante a nivel regional y nacional, en funci6n dii 
interrelacionar la or9anizaci6n de la producci6n, la avicultura -
ya eatablecida y la que ae propone iniciar. 

La idea de foaentar la actividad avlcola en la regi6n hidal
genae, •• baaada en una orientaci6n d• la planificaci6n rural bu• 
cando obtener lo• r••ultadoa eaperado•. -

5.3 AllALISIS DE LA REGION DE IXMIQUILPAll, CAJIDOHAL Y TASQUILLO. 

Taaquillo 
I-iquilpan 
cardonal 

ueritaro 

!do. de Miaico 

san Lui• Pot 

Puebla 

Pachuca 

• 
• 
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"La r~i6n ee ubica en la parte oeete del latado de Hidalgo, 
ae localiza a loo 20• 33' 17" de latitud norte y a loa 99•13'24" 
de longitud oeate, con una altitud aobre el nivel del .. r de 
17SO m., •• coepone de los siguiente• aunicipioa lxaiquilpan, Ta!. 
quillo y cardona!. 

La regi6n preaenta caracter1aticaa auy aiailarea con la de 
loa Altoa de Jalisco en cuanto a aua condicione• f1aico-geogrlfi
caai 
Fiaiograf1a1 ae compone de loeerioa y .. aetaa eacarpadaa y una -
parte de sierra semejante a la regi6n altefta. 
Cli111a1 predoeinan los clima• teapladoa cw0 1wl, cw1 (v), cw21wl y -
loa cliaaa aecoa (B s ~Jll). 

Su temperatura mtdia anual ea 6ptt.. para la avicultura y va 
de 18•c1 la mlxima en mayo con 24°C y la alni .. an dicie.llre con 
8.3°C1 la precipitaci6n pluvial anual ea de 610 ... 
suelo•• aon de origen aluvial reaidual y predoeinan loa del tipo 
vertiaol pilico, Feozem hiplico y Planoaol a6lico. 
vegetaci6n1 abunda el tipo matorral craaicaule y el pastizal nat.!! 
ral." 127) 

En referencia con loa aspectos d9110<Jrificoa, la r~i6n cuen
ta con una población de 98 7SS habitentea1 siendo Ixaiquilpan el 
municipio con mayor poblaci6n con el 45•, cardonal con el 35• y 
Taaquillo con el 20•. La poblaci6n econ6-icaaente activa se refle 
ja en el aiguiente cuadro. -

1yniciplo 

lxaiquilpan 
Taaquillo 
CAEdDll•l 

CUADRO S.l , 
POBLACION ECONOMICIUIENTI ACTIVA 
IN IXMIQUILPAN, TASQUILLO Y 
CARDONAL EN EL ESTADO DI HIDALGO. 

Total PEA 
Ocupado• Desocupados 

42 807 17 134 356 
9 762 3 397 101 

i2 t:i5 li Hli ¡33 

PII 

23 461 
6 201 

ID DIJ 
Fuente• Anuario latadhtico del !atado de ~idalgo. INEGl 1993 

Municipio 

Ixaiquilpan 
Taaquillo 
Ctrdooal 

CUADRO 5.2 
POBLACION OCUPADA POR SECTOR O 
ACTIVIDAD SEGUN MUNICIPIO. 

Total Agricultura 
G•n•d•rla 

y Mineria 

17 134 6 166 15 
3 397 2 196 4 
6 96§ J StS ti 

Industria coeercio 

1 615 
115 

1 U7 

2 188 
160 
422 

Puente• Anuario latad1atico del !atado de Hidalgo. IMEGI 1993 

(271 Sinteaie Geogrifica del Estado de Hidalgo. llixico IMIGI 1992 
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El anlli•i• de la PEA en lo• municipio• elegidoa, mueatra 
una orientaci6n en au mayor1a a la actividad agropecuaria y que -
en general no ••tisf ace laa necesidad•• blaicaa de au• participan 
t••I de ••to •e de•prende la neceaidad de compenetrar la realidad 
que padecen lo• habitante• de esta región hidalguen•e y las difi
cultadee que enfrentan en el de•arrollo de •u biene•t•r general. 

L•• condicione• referentes a servicio• público•, habitación, 
alimentaci6n, etc., en la región muestran deficiencia• que englo
ban una •ituación de reaago, pues la falta de apoyo•, educaci6n, 
••••orla• productiv••• etc., •on elemento• indi•pen••bl•• que •• 
llevan acabo en forma ai•lada y no tienen una formaci6n homog6-
nea hacia el interior de la región. Haciendo mi• 6nfaais en loa -
rezagos que •• tienen en el rubro de los servicios, se ob•erva -
que en buen porcentaje de la población carece de agua potable, -
drenaje, camino• tran•itables, centros de salud, escuelas, medios 
de tran•porte, etc., debido a dos causas principales: primero, la 
falta de in•truaentar y aplicar de manera acorde a las nece•ida-
de• de lo• habitante• en función de los Programas de Solidaridad, 
que el Gobierno foaenta en e•te tipo de regiones y ••gundo, la -
enorme di•gregación de poblado• y ranchertas que en au mayorta -
••tin alejadas de laa cabeceras municipalea. En referencia a la -
alimentación y habitación de la población, por aer una región re
zagada, esto• factorea no presentan laa condicione• de bienestar 
a comparación de otras; o sea presentan deficiencia• significat.!, 
va• de desnutrición, enfermedades, insalubridad en la• casaa, etc. 

A•t a grandes ra•gos, el nivel de bienestar de la poblaci6n 
en eata región de Hidalgo, en gran porcentaje e• malo y requieren 
de vi•• alternativas para trazar un rumbo que concluya en mejorar 
e•t• nivel. 

La principal actividad económica de la región e• la agrtcola 
y en menor proporción la sanadera1 e•t•• actividad•• •on explota
d•• en foriui exten•iva ya que el 87\ de la• tierra• •on de teapo
ral y el r••to de riego; ello aunado a lo• •uelo• poco apto• para 
la prictica inten•iva. Los principales cultivo• •on el aa1z, fri
jol, cabada y lenteja coao loa mi• iaportantea. La ganaderla •• 
mlnima y corresponde a explotacionea menorea de ganado aayor par
ticularmente en tra•patios, también se identifica ganado ovino en 
alguna• propiedade•. Re•pecto a laa actividades indu•triale• y -
cOllerciale•, participan en forma relativa puea au influencia en -
la regi6n ae orienta a ciertaa áreas bien identificada• que redi
túan algún beneficio a una pequeña parte de la poblaci6n. 

La• caracterlaticas destacada• en el análi•i• de la regi6n, 
definen el estado actual de su• habitante• y la• liaitaciones en 
cuanto a •us condicione• generales de las actividad•• productivas 
con ello se deaprenden las po•ibilidades y alternativa• que ••t•
blecen las vl•• de desarrollo en forma prioritaria. 
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con la iaplantaci6n del modelo reaaltan la• ba••• para •l•-
var el deaarrollo de eata regi6n rurl• vla la actividad avlcola 
eato en funci6n de llevar un ord•h planificado, abarcando cada -
uno de loa detalles que involucran a la avicultura y principal .. .!!. 
te con la participaci6n de la poblaci6n que aerla el ele .. nto fu!!. 
d ... ntal en ••te proceso. La idea blaica para ••te objativo ea -
coaenzar con una explotaci6n madiana y orientada pri .. r ... nte al 
prop6aito de engorda (carne de avea), con opci6n para que en un 
periodo de tieapo, establecer al prop6aito da poatura. La granja 
de engorda •• calcula pare una poblaci6n da 40 000 av••• con una 
participaci6n de 6 a 8 productores organizado• y capacitado• para 
al aanajo y .. ntaniaiento de la granja, aata axplotaci6n •• da -
aobra la ba•• da una organización colectiva. 

ci6n 
polo 
va y 
para 

5.4 

Para la obtanci6n de la materia pri .. , •• toma en conaidera
la cercanla de la región con la Ciudad da Quer6taro COllO 
iaportante, donde se prictica la avicultura en forma inten•! 
estln localizadas eapreaas donde •• adquiere lo neceeario -
loe proceaoe productivo•. 

MATIRIALIS Y MITODOS 

Para comenzar el proyecto •• debe contar principal .. nte ~on 
terreno, local••• equipo, avee, aliaento, vacuna• y aedic ... ntoe1 
cOllO el ... ntoa priaordialee, con el objeto de emprender· e introd.!!. 
cir la avicultura en e•t• ragi6n de Hidalgo. 

- Terranos ae debe localizar una extenci6n de tierra, eujeta a 
cierta• caracterletica• en funci6n del relieve, auelo, cercan!• -
con aedioe da comunicación (caainoa), energla el6ctrica, agua, -
etc., para eetablecer criterio• de planificaci6n que lleven• un 
aejor control en el funcionaaiento de la• explotacionee. 
- Local••• ••t•n eujetoe a loa parl .. tro• de localizaci6n y orian 
taci6n para ubicarlo• en la aejor for .. poaible, en referencia a 
loe viento• y la lluvia, también al mejor aprovechaaiento de la 
luz y el calor del eol. Le conatrucción ea aencilla y acorde a la 
población de avee en producción, coneta de 6 navee de 7 .. troa da 
ancho por 20 aetro• da largo, do• bodega• par• el alaacenaaiento 
de laa .. teriaa priaaa, una oficina. 11 aaterial ea de tabique -
recocido, tela de alambre para gallinero de una pulgada de abertu 
ra, eatructuraa de vigueta, techo de petatillo •obre la• viguetai 
puerta• de fierro, pisos de concreto, cortina• de lona, etc. Debi 
do a la• condicione• de disponibilidad de agua en la regi6n, •• -
debe contar con un aljibe o tanque elevado coao depóaito de eate 
recur•o· 
Equipos en función del propóaito de engorda y atendiendo la etapa 
de crianza dentro del ciclo productivo, ea necesario contar con -
el equipo indiepensable como loa criaderos, rodetes, comederos de 
canal o tubo, bebederos auta...iticoa, perchas, y otros utencilioa. 
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- Ave•a •• realiza una ainucio•a inve•tigaci6n para definir el ti
po y raza de pollo, •• adqui•re la que mi• convenga para el proce
•o d• producci6n1 •e debe elegir la raza de ave• para el mejor re~ 
diaiento y adaptaci6n al aedio. La denoainación comercial en cuan
to a raza• al• recoaendable •• la Herco Arbor Acr••· 
- Aliaento1 •• un elemento fundaaental en toda explotaci6n avicola 
por lo regular •• maneja de do• tipo• re•pecto a la• etapa• de loe 
proc••o• productivo• (cria y producci6n), y debe contar con la• -
••pecificacion•• nutricionale• para el .. jor de•arrollo de la ex-
plotaci6n. 
- Vacuna• y Medicamento•• •• eaplean la• vacuna• contra las enfer
aedadea ala frecuente• entre la• parvada•, dependiendo lo• facto-
re• ambiental•• y el manejo de la• av••· 

Para la etapa de crianza y producci6n del prop6aito de engor
da •• debe contar con personal capacitado para la actividad¡ la 
explotaci6n de la• parvada• en la• nave• aeri en piso, debido a la 
condici6n acon6mica y de la experiencia de loa productores que 
apena• comienzan con esta actividad avicola. El establecimiento de 
la granja debe aer aupervizado por per•onal especializado que ori
entari a lo• productores. 

El manejo biaicamente comprende lae tareas de preparar la• -
inatalacione• de la etapa de crianza, la cual ea recomendable ini
ciar en el ae• de marzo y poco a poco dar paso a la etapa product! 
va, aplicar el alimento acorde a las ••pecificacionea del proceso, 
abastecer el agua, controlar la luz, temperatura, ventilaci6n,etc. 
llevar acabo loa programas de vacunaci6n y prevenci6n de enfermada 
da• a la vez de una buena higiene y sanidad en la• naves. -

Loa ciclos productivo• comprenden la etapa de crianza, produc 
ción, y salida ai aercado; para el propóaito de engorda ae lleva ~ 
coao aiguea contando la etapa de crla, el ciclo productivo •• de -
60 diaa1 la cria •• realiza alrededor de 25 dia• y el re•to •• la 
etape de producción, donde se •uperviza mis inten•ivamente el aan~ 
jo de la parvada. lo• pollito• •on adquirido• con un dia de naci-
do• y de ahi comienza el aumini•tro de alimento y las vacuna• para 
evitar enfermedades. El ave terminando eu ciclo productivo debe 
·tener una conversión alimenticia que reditúe en el peeo que en 
promedio va de 2.300 a 2.600 kg. 

En la instrumentación de la granja avicola, es nece•ario to-
mar en conaideraci6n todas las variable• que intervienen comenzan
do con la organización de los productores que auestren interéa en 
el proyecto, en función de: 

- Bu•car aedioe de financiamiento y con una buena conducción en •u 
organizaci6n, definir la base •ólida en la iaplementación de la 
granja y en la operación del proceso productivo. 
- Di•poner de una participación completa para llevar a cabo progra 
aa• de a•esoria técnica para el manejo de las granjas. -
- Fortalecer un espiritu de colectividad de trabajo entre lo• pro
ductor••· 
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L• formaci6n d•l modelo productivo para la re9i6n hidalg•n•• 
•• finca •obre una e•tructura &uy •inucio•• para no d•j•r ningún 
detall• al .. r9en de todo el proceeo. E•to .. rce el rUllbo 6ptimo 
para for•ular la factibilidad del proyecto en funci6n del anili-
•i• de lo• parimetro• (co•toe de producci6n, volúmenee de produc
ci6n, valor de la producci6n, etc.), para evaluar y poner en .. r
ch• el proyecto avlcola en la re9i6n. 

S.S ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Para el buen entendimiento de este apartado y eetableciendo-
los parimetros que intervienen en la definici6n del modelo prict! 
co de la re9i6n del Estado de Hidal90, el anili•i• de factibili-
dad en la implantaci6n de la granjas av!cola ee enfoca e la fun-
cionelidad del proceeo económico de la miema y el reeultado en la 
optimizaci6n de la actividad, como elemento alternativo para mo•
trar la eituaci6n econ6mica de los avicultor••· 

La ••tructuraci6n de este proceso toma en consideraci6n la 
inversión total que tiene la construcci6n y el equipamiento de -
las in•talaciones, los costos de producci6n que resulten del ci-
clo productivo; calcular rendimientos a corto y mediano plazo• 
para definir la utilidad y recuperaci6n de la invereión y con 
ello valorar la factibilidad econ6mica del modelo. 

Construcci6n de las Instalaciones: 

CUADRO 5.3 
PRESUPUESTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION 
DE LA GRANJA AVICOLA EN LA REGION DE HIDALGO. 

Material cantidad Precio Co•to 
llDit•tiQ :J:gt1l 

Piedra para cimiento 3 camiones N$ 220.00 N$ 
Arena 3 . 26S.OO 
Cemento 5 Toneladas 500.00 2 
Varilla 1 1 628.00 1 
Tabique rec•cido 6 Millares 421.33 2 
Viguetas 15 Viguetas 65 00 
Tela de Alambron 50 Kilos 7.00 
Tierra de petatillo 3 caai•'>nea 626.66 1 
Puerta• de Wierro 10 puertas 120.00 1 
Tela para gallinero 20 kilos 20.00 
Cortlna• de lona 200 metro• 12.00 2 
Material para a9ua vario• 1 
Material para luz varios 
Mano de obra 8 persona• 725.00 5 
otros vario• 

il~ll51QI TOTAL1111ll~t 

660.00 
795.00 
500.00 
628.00 
S28.00 
980.00 
3SO .00 
880.00 
200.00 
400.0ll 
400.00 
600.00 
860.00 
800.00 
!100.00 

alll.1111 

Fuente: Investi9aci6n de campo en ca••• de .. teriale• para 
con•trucci6n en Ixmiquilpan, Hgo. 1994 



Equipamiento de la• Inatalacionea: 

CUADRO 5.4 
PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA 
GRANJA DE PROPOSITO DE ENGORDA EN 
LA REGION DE HIDALGO. 

lqulpo cantidad Precio 
Unitarig 

Coa to 
Tet•l 

Criadero• 
Roda te• 
Coaadero• de canal 
Bebedero• automiticoa 
Percha• de madera 
Otro• 

60 
30 
36 
24 
30 
vario• 

N$ 66.66 
55.30 
30.00 

100.00 
20.00 

N$ 4 000.00 
l 660.00 
l 080.00 
2 400.00 

600.00 
700.00 

INVERSIQN TOTAL •••••• NS lQ 1fQ.OO 
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Fuente: Inveatigación de campo •obre equipamiento de una granja 
avlcola en Zimapin, Hgo. "Granja Corralejo" Sep.1994 

Concepto 

Pollito recién 
nacido 
Alimento 
Iniciador 
Finalizador 
vacuna• y 
1Uducamentos 

Mantenimiento 
A•e•orla MVZ. 
Mano de obra 

Fletes 

CUADRO 5.5 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 
PARA UNA GRANJA DE PROPOSITO ENGORDA 
EN LA BEGION DE HIDALGO 

cantidad Precio 
Ypit,erig 

Coa to 
Tpt,tl 

40 000+2• 

40 Toneladas 
150 

N$ l.00 

850.00 
820.00 

N$ fO 000.00 

34 000.00 
50 000.00 

Gumboro 300. 00 
New Ca•tle 830.00 
Bronquiti• 200.00 
Vitamina• l 900.00 3 230.00 

Luz, Agua, GAS. 4 000.00 
sueldo Men•u•l 2 000.00 4 000.00 
8 productores l 000 00 16 000.00 

menaual 
Cd. México l 500.00 
Querétaro 400.00 1 900.00 

CQSTQS QE PBODUCCIOH 153 130.0Q 
Fuente: Inve•tigación de campo sobre lo• costos de producción 

de una granja avlcola en Zimapin Hgo. "Granja Corralejo• 
Sep. 1994 



R••ultado• de Invarsi6n Inicial: 

Co•to total sn la construcci6n de las instslacion•s•M$ 
Co•to total en el equipa•iento de las instalaciones• 
Co•tos to~ala• de producci6n 
Inverai6n total 

Alternativas para la solicitud del CREDITO: 
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24 133.00 
10 uo.oo 

153 130.00 

187 703.00 

a) Por medio de la solicitud del crédito a Bancomer, gestionando 
una organización colectiva de productor•• anteponiendo como garan 
tla loa derechos agrarios de las parcelas que a ello• pertenecen 
y el valor da la producci6n en un 65\ para amortizar el cr6dito -
solicitado. 
bl Gestionando ante FIRA y eanrural la puesta en marcha d• un pr.2 
gra .. de financiamiento para la implementaci6n de la granja avlC,2 
la en funci6n de un proyecto, definiendo las ba••s de a•ortiza--
ción del crédito. 
c) El monto aproximado del crédito solicitado ea de M$ 200 000.00 

An¡li•i• Productivo a corto plazo1 
ler. Ciclo Productivo a 60 dlas (2 me•••) 
40 000 aves + 5\ = 42 000 aves en producci6n1 
una mortalidad del 12\, para 37 000 aves¡ 
peso promedio por ave es de 2.300 kg.1 • 
Producción total en la explotación 85 100 kg. de carne¡ 
precio de un kilogramo de carne de pollo hasta agosto de 
1994 M$ 2.30 kg. al mayori•ta1 
valor de la producci6n total de N$ 195 730.00 
monto del cridito solicitado N$ 200 000.00 + l\ de interés. 
aalance1 

CUADRO 5.6 
BALANCE DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA 

concepto Costos vaior de la utilidad 
~¡;~y¡¡;¡;;¡gg ••t• 

Con•trucci6n N$ 24 210.00 
Equipa•iento 10 440.00 
Insumos 153 130.00 
Total 187 703.00 195 730.00 + 8 027 
cr6ditoa 200 000.00 
Costo• uz 70~·!!º 
Diferencia + 12 297.00 
Valor de la P. 195 730.00 

• 208 021.00 
cridito+Int. i1!!4 000.00 
Utilidad Total 4 027.00 

En el primer ciclo se amortiza el 100\ del crédito. 
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20. Ciclo Productivo a 60 dlaa (4o. •e•) 

Incr .. ento en loa coatoa de producci6n de inaumoa, aegún la taaa 
inflacionaria del 20\. 
aenueva el cridito con un monto de N$ 200 000.00 + 1\ de interia. 
40 000 avea + 5\ = 42 000 avea en producción¡ 
un• •ortalidad del 9\, quedando 37 800 ave•; 
peao pra111edio final por ave 2.300 kg. 
producci6n total en la explotación 86 940 kg. de carne1 
precio por kilogramo de carne de ?~llo haata noviembre 
de 1994 d• N$ 2.50 al mayoriata; 
valor de la producción total de N$ 217 350.00 
Balance: 

concepto 

Inaumoa 
Total 
Cridito 
Coa toa 
Diferencia 
Valor de la P. 

cridito+Int. 
Utilidad Total 

CUADRO 5.7 
BALANCE DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA. 

Costo 

N$ 183 
183 
200 
iu 

+ 16 
iil 7 
233 
illli 

29 

753.00 
753.00 
000.00 
Z~:l.1111 
244 .oo 
;l:i!l.!111 
594.00 
llllQ.1111 
594.00 

Valor de la 
Prp4us9iÁp 

217 350.00 

utilidad 
Ne ge 

33 597.00 

En el aegundo ciclo productivo se amortiza el cridito en un 100\; 
queda un ·:apital de 20 000.00 para el siguiente ciclo productivo. 

3er. Ciclo Productivo a 60 dias (60. mea). 
Increnento en loa coatos de producción de lo~ inaumoa ae9ún 
ta•a inflacionaria del 16\1 
Renueva el cridito de N$ 200 000,00 + l\ de interéa aenaual1 
Se cuenta con un capital de 20 000.00 para el siguiente ciclo. 
40 000 aves + 5\ = 42 000 ave• en producción, 
una mortalidad del 8\, quedando 38 650 aves¡ 
un peao prome.Jio fin.11 por ave '2.400 k9· 
pro-5ucci6n total en la explotación 92 760 kg.; 
precio por kilogramo d~ carne de pollo haata febrero de 
1995 de N$ 2.ao al mayoriata1 
valor de la ?roducción total N$ 259 728.00 

CONTINUA ••••• 



concepto 

Ineu11ae 
Total 
Crldito 
Coetoe 
Diferencia 
Cepital 

CUADRO 5.8 
BALARCE DE FACTIBILIDAD ECOROMICA 
DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA 

coeto• 

R$ 213 156.00 
213 156.00 
200 000.00 
213 156.00 

13 156.00 

Oeior de ie 
PrQdyqsi6n 

259 728.00 

Valor de la P. + 
20 Xºº·ºº 6 u.oo 

259 728.00 
266 572.00 
2gt ogp,gp Cridito+Int. 

Utilidad Total 62 572.00 
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utllldad 
••t• 

46 571.00 

En el tercer ciclo productivo se a11artiza el cridito en un 100•1 
sueda un capital de 62 000.00 para el •iguiente ciclo. 

to. Ciclo Productivo a 60 d1aa (80 ... •e•) 

Incr ... nto en lo• co•toe de producci6n eegún ta•• inflacionaria 
del 25•1 ae renueva el cridito de R$ 220 000.00+ l• de interi• 
.. neual1 ae cuenta con un capital de 62 ooo.do1 •e incr ... nta la 
poblaci6n de avee, 10 000 cabezas. 

50 000 avee + 5• s 52 000 avea en producci6n1 
una 11artalidad del 9,, quedando 47 775 avee1 
peeo promedio final por ave 2.400 kg.¡ 
producci6n total de la explotaci6n 114 660 kge.1 
precio por kilogramo de carne de pollo haeta abril de 1995 R$2.70 
valor de la producci6n de R$ 309 582.00 

Conc•pEo 

IneWIOe 
Total 
Cridito 
coeto• 
Diferencia 
capital 

CUADRO 5.9 
BALARCE DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA. 

Coa toa 

N$ 266 445.00 
266 455.00 
220 000.00 
266 H5.00 

46 H5.oo 

Valor de la 
PrMuss•ón 

309 582.00 

Valor de la p.+ 
62 ~ºº·&º 15 55. o 

30? 582.00 
325 137 .oo 
22t 400.00 Cridito+Int. 

Utilidad Total 100 737 .oo 

utlildad 
Mete 

43 137 .OD 

COWl'INUA e •• e e 



In el cuarto ciclo •e •110rtiza el cr6dito en un 100\1 quedando 
un capital de HS 100 000.00 pare el •iquiente ciclo. 

So. Ciclo Productivo a 60 dlH (lOo. -•) · 

lOS 

Incremento en·lo• co•to• de producci6n aegún ta•a inflacionaria 
de 14\1 •e renuev• el cr'4ito de 220 000.001 se cuenta con un 
capital de H$ 100 000.00 
SO 000 ave•+ St m S2 000 ave• en producci6n1 
una 110rtalidad del 8\, quedando 48 300 ave•; 
pe•o prOlledio final por ave de 2.400 kg.1 
producci6n total de la explotaci6n e• de llS 920 kg•.1 
precio de un kilogra110 de carne de pollo ha•t• .. yo de 199S, 2.90 
valor de la producci6n total H$ 336 168.00 

Concepto 

In•umo• H$ 
Total 
Cr6dito 
Co•to• 
Diferencia 
Capital 

Valor de la p + 

cr6dito+Int. 
Utilid•d Total 

CUADRO S.10 
BALANCE DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA. 

Co•to• Valor de la 
ecad.ai:i::.:i6a 

303 747.00 
303 747.00 336 168.00 
220 000.00 
.¡g;¡ zn.1111 

83 747.00 
;i,1111 111111.1111 

16 2S3.00 
;i;u¡ ¡~~.1111 
3S2 168.00 
¡¡¡¡¡4 400.0!! 
128 021.00 

utiildad 
ll•t• 

32 421.00 

In el quinto ciclo •e ••ortiza el cr6dito en un 100\1 quedando un 
capital de 120 000.00 para el •iquiente ciclo. 

60. ciclo Productivo a 60 dla• (1 a~o) 
Incre .. nto en loa co•to• de producción según ta•• inflacionaria 
del 13\1 •e renueva el cr6dito de H$ 200 000.001 •e cuenta con un 
capital de H$ 120 000.00 
SO 000 ave• + St = S2 000 •vea en producción; 
una 110rtelided del 7\, quedando 48 82S ave•1 
pe•o pr011edio final por ave de 2.4SO kg.1 
producci6n total en la explotaci6n ea de 119 621.2 kga.1 
precio de un kilogramo de carne de pollo h••ta ago•to de l99S de 
2.9S al .. yori•ta. 
valor de la producci6n M$ 3S2 882.00 

COMTIHUA ••••• 



Concepto 

IneW1011 N$ 
Total 
Cr6dito 
Coeto• 
Diferencia 
Capitd 

-Valor de la P. 

Cr6dito+Int. 
Utilid•d Total 

CUADllO 5.11 
BALANCE DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 
DEL MODELO PllODUCTIVO AV·ICOLA 

Co&to• Valor de la 
PrQ4ussi6p 

343 234.00 
343 234.00 352 882.00 

200 000.00 
343 234.00 
143 hi.oo 
¡20 ººº·!IP 23 234.00 
i!~i! !!82.00 
329 647.00 
~IJt !1!1!11!1P 
125 647.00 

106 

ouna.a 
••t• 

9 647 .89 

En el •exto ciclo 11e amortiza el cr6dito en un lOOt, quedando un 
capital de NS 125 000.00 



TABLA DE CALCULO DE FACTIBILIDAD ECOllONICA 
ARUAL DEL MODELO PRODUCTIVO AVICOLA 

Valor de la 110 de aves 

1 ~ ,.,,, •• , ,.,,. ,,, •• ''º l '671 440 283 500 
IllCHM incru 

2 1'742 987 15• 1'071 ººº 21 ººº 2'005 728 20• 312 000 

3 1'952 145 12• 765 ººº 15 000 2'366 759 18• 312 000 

4 2'225 445 14• 550 800 10 600 2'816 443 19' 312 000 
Incremento del l.3, 

* El aodelo •• capitaliza.al 4o. año. 
* El llOdalo es autofinanciable al So. año. 

Utilidad 

155 799 

262 741 

414 614 

590 990 * 

* 

... .. ... 
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5.6 IVALUACION 

11 llOdelo productivo avtcola que ee pretende iapl ... ntar en 
la re9i6n de lxaiquilpan, Cardonal y Taaquillo en el letado de 
Hidalgo, avalado por los r••ultado• de factibilidad que en un ae
diano plazo •• d••prenden del proyecto, definen la viabilidad del 
llOdelo COllO puntal de de•arrollo en ••ta regi6n rural que pr•••n
ta actualaente un rezago importante en aua 6reaa productivaa. 

- 11 an6liaia de factibilidad econ6aica del llOdelo productivo 
avtcola, por cada ciclo productivo de la actividad, que cOllprende 
60 dtaa (2 meaes), resulta 6ptiao de ser llevado a la pr6ctica -
debido a la rentabilidad de la explotaci6n y el buen aanejo de -
las parvadas, ello ba•ado en una planificaci6n que conjuga poait! 
va .. nte todoa los factores y recur•o• que intervienen en el proc~ 
80· 

- In el priaer afto de funcionamiento de la explotaci6n avtcola, -
por cada ciclo productivo es analizado el balance econ6-ico que 
conforae a loa resultado• muestra la factibilidad del modelo y -
proyecta a un plazo de 5 aftoa (con la condicionante de aeguir -
operando en la misma forma que el primer afto), la capitali1aci6n 
y el autofinanciamiento del modelo¡ ••to deriva elevar el nivel 
de bieneatar de •u• participante• y la poaibilidad de de•arrollo 
que trae ••ta actividad avtcola hacia el interior de la re9i6n. 

- 11 modelo a mediano plazo que llega a au punto 6ptill0 a lo• 5 -
afto•, abre la po•ibilidad de ampliar la granja avtcola con el pr2 
p6•ito de poatura previo ••tudio y an6li•i• de factibilidad y 
acorde a una relevante y po•itiva planificaci6n. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

El apartado raferido a l•• conclu•ionea y propue•t•• •oDre -
el punto central enfocado al deaarrollo regional en una regi6n -
determinada como es el caeo de los Altos de Jalisco, engloba dife 
rent•• vertiente• orientada• en la actividad av1cola que definen
una realidad concreta de biene•tar econ6mico y social de la pobla 
ci6n. Tambiln de•taca C090 una alternativa la experiencia alteña
para otra• regione• del pa1s que mue•tran rezago• •ignif icativoa1 
con ello, la propue•ta de una regi6n en el E•tado de Hidalgo para 
iapl .. entar el modelo alteño v1a actividad avícola y eatablecer -
lo• funda .. nto• bl•ico• del concepto de•arrollo regional que en 
••ta zona ea iaportante. 

CONCLUSIONES a 

l) La avicultura de la región alteña, destaca una posici6n impor
tante en •U de•arrollo productivo y lo• beneficio• que e•ta acti
vidad otorga a au• participantes; as1 también el lugar que proyec 
ta a nivel e•tatal y nacional. -

2) Loa Altos de Jaliaco, cuentan con caracter1atica• apropiad•• -
para el buen proceso productivo de la avicultura: 
- El clima e• el óptimo para el de•arrollo de la actividad. 
- La avicultura es la actividad mis importante en la producci6n -
pecuaria de la región. . 
- La región cuenta con la infraestructura necesaria para un mejor 
deaarrollo de loa proceaoa productivos. 
- La ubicaci6n de la regi6n alteña pre•enta ventaja• muy importan 
te• respecto a los mercados de mayor demanda y por ende una 6p--~ 
ci6n mi• amplia para la comercialización de loa productos. 

3) La estructura productiva en general que pre•enta la avicultura 
alteña, es de lo más importante y ejemplificativo en el pala, en 
función des 
- La explotación de las razas, sea postura o engorda reune la• -
condicione• genéticas apropiadas, que reditúa en altas converaio
nea alimenticias para la• aves y un óptimo rendimiento en su pro
ductividad. 
- La• instalaciones, equipos y el manejo de las explotacione•• -
son de lo mis avanzado en nuestro pa1s, as1 como la tecnología 
aplicada va acorde a las innovaciones. 
- El .. nejo general de las explotaciones esti basada en programas 
estrictaaente aplicado• y acordes a la• caracteri•ticas propia• -
de cada granja; eatoa programas están orientados principalaente -
en alimentación, vacunación, sanidad, mantenimiento de las insta
laciones y equipos, comercialización, etc, Los rendiaientos de -
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laa explotaciones, acorde a una b~ena planeaci6n en el comienzo -
de loa ciclo• productivos, reditúa en una positiva producci6n que 
influye en laa utilidades de loa aviculto"rea. 
- cuentan con eaiatencia ticnica de buena calidad y con eato •• 
diatinguen por el buen funcionamiento general de laa granjea. 

4) Bxiate dentro de la actividad avicola, una diveraificaci6n en 
cuanto a la estructura de la tenencia de la propiedad y al tipo -
de productor, esto puede diatinguir una aerie de dificultadea que 
reaultan contradictoria• por la deaigualdad que denota eata ••--
tructura 1 loa pequeños y mediano• productorea en •uchoa caaoa de
penden de la• e•presaa avtcolaa para la inatrU11antaci6n de loa -
ciclo• productivos en funci6n del financia•iento para la• explot!, 
cianea. 

5) Loa productores avicolas como e•preaarioa, •edianoa y pequeño• 
eatin organizado& por laa aaociacionea de avicultorea que •• lOC!, 
lizan en cada municipio, eato distingue la fuerza que tiene la -
avicultura. 
- Manifieatan una geati6n pol!tica importante con la• autoridad•• 
gubarna•entalea. 
- Propone alguna• eapecif icacionea en el precio de loa producto• 
y evitan una manipulaci6n de loa intermediario•. 
- se organizan para obtener mejores precio• de la• aatariaa pri-
maa que requieren para loa ciclos productivoe de aua granjea. 
- Participan en la implementaci6n de medid•• en la comercializa-
ci6n de loa productos para obtener mejore• ventajea. 
- Bata forma de organizaci6n provoca entre loa productor•• una -
traamici6n de ideologta para fortalecer el frado de cultura zoo-
t6cnica. 
- se organizan para aolicitar criditoa y obtener .. jorea banef i-
cioa de ellos. 

6) La actividad avtcola en la regi6n de loa Altoa de Jaliaco def.!. 
ne un nivel de deaarrollo regional en cuanto a todo• loa eleaen-
toa y recuraoa que participan en ella, con eato ae llega a eata-
blecer un aistema global de actividad•• econ611icaa que adquieren 
un enfoque de modelo productivo auaceptible de tomara• en cuenta 
para aer introducido con la• variante• que se requieren en otra• 
zona• o regiones rurales que presentan rezago• importantes¡ esto 
no como una experimentaci6n cualquiera, aino con loa fundamento• 
eapectficoa que iluatre un panorama que a med'3no plazo tenga loa 
reaultadoa esperados en funci6n de una planif:caci6n. 

7) La regi6n de loa Altos de Jalisco y la avicultura como activi
dad econ6mica, para el presente estudio, ae define co•o un modelo 
productivo anal!tico de simulaci6n que representa un fen6meno 
real en funci6n de un proceso o aiatema real. Bate modelo tiene -
como objetivo ilustrarlo en una aimulaci6n práctica en regiones -
rezagada•, baaado en la teorta de desarrollo regional¡ eato perai 
te integrar una diversidad de funciones y elementos con el fin de 
repreaentar situaciones reales mediante los factores y recursos -
de eataa regiones sometidos a un control y con ello reproducir -
loa objetivos que se busca obtener. 
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Con el lineamiento del modelo productivo altefto, se deter•i
nan en las regiones rezagadas loa procesos con loa cuales •• in-
traduce la actividad avlcola y se llevan a cabo las acciones pra~ 
ticaa que tienen como conaecuci6n el incrementar loa nivele• de 
vida de la poblaci6n, aal como la producci6n y productividad de -
la avicultura i•plementada. 

PROPUESTAS! 

Como propuestas del trabajo y debido a la compleja desigual
dad del desarrollo regional y loa rezagos que presentan muchas -
area• rurales de nuestro pala, el presente estudio sobre la re--
gi6n de loa Altos de Jalisco y la avicultura como actividad eco-
n6mica, define un esquema orientado a las propuesta• alternativas 
de eoluci6n, muestran un modelo productivo auaceptible de retomar 
en region•• rezagad••• tomando en cuenta la• variables que pre••~ 
ten y la• caracterlaticaa que hagan poaible el deaarrollo de la 
avicultura. 

1) La planificaci6n regional ya como alternativa de aoluci6n, po
drla operar contrarrestando la• deaigualdade• regional••• el uao 
irracional de loa recurao• y la centralizaci6n de loa aervicioa, 
el proponer la eapecializaci6n y diveraificaci6n de la• activida
d•• econ6micaa, el eatablecimiento de alguna induatria (avlcola) 
para fomentar el desarrollo de la regi6n1 todo ello con la parti
cipaci6n de loa habitante• de la miama. 

2) La implemantaci6n de la actividad avlcola en la• regionea rez.!. 
gadaa, ae debe realizar en función de progre••• productivos acor
de• a la• condicione• eapeclficaa de la regi6n, eato con el obje
to de elevar el nivel de vida de su poblaci6n a travie de incre-
mentar la producci6n y productividad regional. 

3) La coneideraci6n de la eatructura, en cuanto a loa proceaoa -
productivos de la avicultura en la régi6n altefta, para darle una 
adaptación e introducirla en las regiones que presentan una simi
litud en sus caracterlaticaa generales. 

4) La elaboraci6n de un modelo prictico con las basea de la expe
riencia en la regi6n altefta, auaceptible de ajustarlo a una regi
ón del Estado de Hidalgo, previa investigación la cual reúna las 
caracterlaticaa generales (flaico-geogrificaa, localizaci6n, etc) 
para definir mejor la funcionalidad de la avicultura como elemen
to alternativo de solución a la realidad precaria de la mayor 
parte de la poblaci6n de eata regi6n. 
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