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INTRODUCC 1 ON 

Entre los mayores y más preocupantes problemas que confronta la
comunidad mundial figuran el hambre y la mal nutrición. Millones de
seres humanos mueren anualmente y una importante proporción de la po

blación mundial ha visto seriamente limitada su capacidad de aprend.!_ 
zaje y producción por estas causas. La preocupación ya es manifiesta 
en todas partes, tanto a nivel de los gobiernos nacionales, como de-

Jos organismos mundiales. 

Es indudable que la decisión política de la comunidad para comb! 

tir el hambre y la mal nutrición ha sido tomada desde hace muchos---

años, pero desgraciadamente son tantos los factores que determinan su 
existencia, que es muy poco lo que se ha podido avanzar y aún hay re
giones de la tierra donde el problema se agrava día a día. 

A veces la falta de una decisión política nacional, los escasos-

recursos naturales, el clima, la injusta y deficiente comercializa--
ción, medidas proteccionistas de paises importadores y exportadores-

son factores que impiden que los propósitos se logren. 

México no se escapa de esta situación, de ahí el interés que nos 
movió a realizar este trabajo. Así como el resto del mundo, nuestro
país está pasando por una fuerte crisis alimentaria generada princi-
palmente por una deficiente nutrición animal; esto trae como conse--

cuencia que la alimentación de los mexicanos no sea la apropiada,~--
jJues sus fuentes alimenticias de carnes, semillas y vegetales no es-
tán balanceadas o no se encuentran dentro del mercado, por el lo la i!!! 
portancia que tienen las Industrias de Alimentos Balanceados en nues
tro país, y el papel que juegan dentro de la alimentación nacional. 

Jalisco es uno de.los estad~s más progresistas de la República-

Mexicana; además ocupa el primer lugar en existencias de ganado pare_! 

n.o y aves, y el tercer lugar en ganado bovino. También en este esta-

... , 
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do se concentran. el 60% de las lndustri as de Alimentos Balanceados de 

todo el país, con lo que consideramos necesario centrarnos en la pro

blemática de estas Industrias en el Estado de Jalisco. 

1 
Nuestro objetivo es dar a conocer la importancia que tiene la I~ 

dustria de Alimentos Balanceados en la Economía y desarrollo nacio--

nal, y los problemas que afronta actualmente en cuanto a personal, -

proveedores, recursos financieros y comercialización de sus produc--

tos, dando algunas alternativas de solución para el fomento de esta -· 

importante agroi ndustri a. 

Asimismo haremos hincapié en la problemática por la que atravie

san los Sectores Agrícola y Pecuario, y cómo éstos problemas no solo

atnñen a los Agricultores o Agroindustriales, sino en gran medida a -

todos los que vivimos en este Estado. 

1 

1 
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METODDLOGIA 

Nuestra Investigación se basó principalmente, en fuentes de In-
formación obtenidas a través de personas que están relacionadas dires 
tamente con la Agroindustria, ellos nos proporcionaron los datos ac-
tualizados necesarios para tener una información fidedigna de donde -
apoyarnos para la realización de la Tesis. 

En genera 1 Nuestra Metodo logia se reduce a lnvest igaci enes docu
menta les y de campa! podemos citar: 

Entrevistas Persona 1 es 

Folletos 

Manual es 

Fuentes Bibliográficas, 

Revistas. 

Visitas, etc. 

Consideramos importante las visitas hechas a empresas dedicadas
·ª esta rama de la producción, de las cuales obtuvimos información ca! 
p l ementari a, además de las ya obtenidas en 1 i bros anuari o.s etc, que -
fueron de gran ayuda para la consecución y conclusión de este Traba-
jo. 



CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

Antecedentes de la Agricultura 

- Antecedentes de 1 a Ganaderi a en Jal i seo 

- Evaluación Global del Sector Agropecuario 



ANTECEDENTES DE LA AGRICULTURA 

La estructura Agraria actual de México es solo en parte resulta
do de la Reforma Agraria iniciada a raiz de la Revolución de 1910. -
En buena parte, la estructura agraria actual es también resultado de-. 

toda la Historia de México, desde épocas prehispánicas. Las 3 formas 

de tenencia de tierra existentes son: La Propiedad Privada, el sis 
tema ejidal y las propiedades comunales,que tienen sus raíces en la -

.época colonial, y se pueden rastrear desde la época azteca. 

Sesenta años después de iniciada la Revolución Mexicana, los in

telectuales, ios profesionales, los científicos y los técnicos exami

nan a diario la problemática del país y experimentan las mejores sol.!!, 
cienes esperanzados en que la nación corrija oportunamente el rumbo -
para cumplir las metas sociales que la propia revolución planteara,' -
sobre todo para atender las necesidades de los obreros y campesinos. 

Cuando se intenta esbozar una política de desarrollo tecnológico 

para una rama de 1 a economi a, es pertinente realizar primero algunas
refl exi ones en torno a la inserción de esta rama en la vida nacional

y a la importancia relativa que puedan asumir las decisiones tecnoló
gicas en ese contexto. Así es necesario comenzar diciendo que el pr~ 
blema en este caso es agrícola, no agroindustrial. 

El país esta sumido hoy en una violenta controversia en torno al 
rumbo que debe seguir la agricultura, con algunos sectores pugnando -
por privilegiar su característica exportadora y otros impulsando la -
postura del autoabastecimiento en productos básicos. Como parte de -
esta controversia, se ha dicho que, en última instancia, la decisión
no es grave, pues siempre es factible cambiar de cosechas de un año
al siguiente; el problema estriba, en que no es posible cambiar de un 
año para otro una agroi ndustri a exportadora por una agroi ndustri a de
dicada al consumo de productos básicos. 

La agricultura define a la Agroindustria, y son las necesidades-
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agroi ndustri a les, 1 as que a su vez imponen requerimi entes a 1 sistema

cient í f ico y tecnol&:¡ico nacional. Por otro lado en términos de empleo 

se debe conci;bi r a 1 a agroi ndustri a más como un elemento di nami zador

de l aparato agropecuario, que como un g'enerador de empleo tan masivo 

como 1 a agricultura. 

La agricultura ha contribuido al desarrollo económico nacional,

con:urri ende a 1 a formación de capi ta 1 de otros sectores de acti vi --

dad. A través de una relación de intercambio que se mueve en su con-· 

tra, 1 a agricultura ha aportado recursos neto.s para el desenvo 1 vi mi en 

to de otras activicades. 

En resumen, el sector agrí co 1 a ha contribuí do a que México se d~ 

sarrolle a una tasa apreciable y ha permitido que la economía se di-

ver;ifique. 

A pesar del notable crecimiento de la producción y productividad 

agrícola en los últimos años, ocasionada por los incrementos en la C! 
pitalización y tecnificación del campo, existen marcadas diferencias

en los rendimoentos por hectárea en las distintas zonas del ·país. 

Junto a la agricultura comercial de los distritos de riego con 

productividad elevada y en aumento, con capacidad'para absorver cam-

bi os tecnóg i cos y hacer uso de materias primas que e 1 evan 1 a product.!_ 

vidad por hectárea, está la agricultura extensiva tradici.onal, que C! 
rece de la suficiente flexibilidad para adoptar técnicas y en la que

el crecimiento demográfico presiona cada vez más sobre los recursos. 

Las zonas de redimientos relativos más altos se asocian con las áreas 

donde prevalecen una mayor capitalización y tecnific~ción del campo. 

Asir.iismo la maquinaria agrícola, concentrada en los distritos de rie

go varia en las distintas zonas del país. 

A la mayor proporción de área de cultivo beneficiada con obras -

hidraúlicas y a la mayor existencia de bienes de capital por hectá-- .. 

rea, se añaden otro; factores de progreso técnico que han hecho más 7· 
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productiva la agricultura en ciertas zonas del país. El uso crecien

te de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas y otros produc

tos químicos, que elevan los rendimientos, se concentra fundamenta 1-

mente en los distritos de riego. Más del 55% del gasto total del --

país es en insecticidas, fungicidas, herbicidas y desinfectantes. 

Mientras existan estas características no solo el mercado de las manu 

facturas se verá reducido, sino que ya empieza a peligrar la afer.ta -

total de productos del campo. 

los factores que determinan los incrementos en la producción de

las actividades nó agrícolas, operan de distinta manera en un sector

rural caracterizado por la combinación de latifundios y minifundios,

como es el caso de México. la posesión de capital y el dinamismo em

presarial basta para lograr el éxito en las actividades industriales. 

En el sector agrícola lo indispensable y condicionante es la posesión 

·de la tierra. Por ello, las nuevas técnicas de producción y las mej~ 

ras en los procesos productivos tienen que introducirse del i beradame!l 

te por l.os_ propietarios de las tierras. Los minifundistas encuentran 

dificultades para hacerlo, no sólo por el tamaño de sus parcelas, si

no por la existencia del latifundio que .limita sus posibilidades de -

aumentar su eficiencia al negarles la oportunidad de ampliar sus pre

dios e invertir. 

De esta forma, la explotación de pequeñas y sobrepobladas parce

las donde se trabaja intensamente con utensilios anticuados y repi--

tiendo el mismo cultivo año con año, no fomenta la productividad. Es 

tas pequeñas unidades agrícolas no son aptas para mejorar los proce-

sos y las técnicas de producción: por su tamaño, no soportan la meca

nización, y los ingresos que de el la se obtienen no son lo suficient! 

mente altos para lograr la tecnificación. Todo ésto ocasiona el emp~ 

brei::imiento de la tierra que, a su vez reduce su productividad. 

Si bien ha sido grande el 'éxito obtenido en la producción agrop! 

cuaria en México, las masas campesinas están muy lejos de haberse be

neficiado de este proceso. Esto es natura 1 dada la concentración de-
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la tierra y la existencia paralela del minifundio y latifundio. 

Todo parece indicar que, en las condiciones actuales, los esfuer_ 

zos que en materia de fomento agropecuario realiza e 1 Gobierno benef.!_ 

cian a un número reducido de personas en el campo. Es decir, si se -

amplía el amortizarlo, cosa que no ocurre con los minifundistas, como 

tampoco son éstos los que pueden asegurar sus cosechas; si se fortal~ 

ce e 1 sistema de almacenaje de productos agrícolas se beneficiarán -

más aque 11 os productores e i ntermedi arios que puedan depositar un vo-

1 umen cuantioso de cosecha que los que solamente producen una o dos

toneladas de grano. Por consiguiente, los precios de garantía, que - · 

hacen efectivos al depositarse la cosecha en las bodegas, beneficia-

rán principalmente a los grandes propietarios y acaparadores. 

Si se fomenta la producción de fertilizantes para que así se tec 

nifique el campo, los que se beneficiarán de ello serán sobre todo -

los grandes propietarios, que además de ser los únicos que pueden CO!!! 

prarlos, están además capacitados para usarlos. Si se fomenta la prE_ 

ducci ón de maquinaria agrico 1 a y con ésto se reducen sus precios, 1 os 

que se beneficiarán serán aquellos que tienen una extensión suscepti

ble de aprovechar plenamente un tractor, y no los minifundistas que

trabajan la tierra en forma individual. S! se abren nuevas tierras -

de cultivo, por medio de la construGción de presas: serán los grandes 

propietarios de las mismas quienes más se beneficien de ello. Y si -

se introducen semillas mejoradas y se practican otras formas de exte~ 

sionismo agrícola, probablemente no se beneficie, tanto como estos úl 

t irnos, e 1 mi nifundi st a, que só 1 o cuenta con 2 hect áreas de ti erra de

tempora 1. 

No es sorprendente encontrar que del total de recursos captados

por el sistema bancario en el sector agropecuario, solo alrededor de

la mitad ha vuelto al campo en form.1 de crédito en los últimos años,

e 1 resto se ha cana 1 izado a f i nanc i .Jr e 1 desarro 11 o de 1 as act i vi da-

des secundarias y terciarias. Por otro lado el crédito canalizado al 
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campo se concentra en un número reducido de zonas y cultivos. Aún en 

los distritos de riego ha sido insuficiente el crédito otorgado por -

la banca oficial, al grado que se atiende solamente el 20% de las ne

. ces i dades. Además este fi nanci ami ente conserva a 1 gunas defi ciencias, 

tales como la limitación en la cuota del crédito de avío y la falta -

de oportunidad en las ministraciones. Por ello es común que no se a.!_ 

canee a cubrir el costo de cultivo y, por tanto, los agricultores ti_:. 

nen que recurrir a prestamistas particulares o a empresas que proce-

san materias primas agrícolas. 

La existencia de los grandes almacenes reguladores y distribuido 

res es ventajosa, pero no se ha logrado establecer un sistema eficaz 

que permita hacer llegar el precio de garantía al mayor número de ca!!l. 

p~sinos, beneficiando por ello a grupos reducidos en las zonas de ma

yor desarrollo relativo, excepto en aquellos casos en que la Conasupo 

ha fomentado la construcción de pequeños centros de ·recepción en di-

versas entidades federativas. 

Por otro lado, al ser nacionales los precios de garantía y apo-

yarse en los costos de las zonas menos deficientes, se está favore--

ciendo a los grandes propietarios, que son los únicos que pueden, por 

el tamaño de sus propiedades, reducir sus costos mediante la capital.1_ 

zación y tecnificación de sus procesos productivos. 

La maquinaria y capitales agrícolas, así como los fertilizantes, 

insecticidas y otros productos que en general constituyen una prueba

de la di.funsión de técnicas de prod.ucción más avanzada, se encuen---

tran, principalmente, en los distritos de riego y en un número reduc.1_ 

do de agricul tares privados. El fomento a 1 a producción industria 1 -

de bienes del campo ha sido reducido y se ha concentrado en las zonas 

que disponen de riego. 

Los servicios de extensión agrícola en las áreas de temporal han 

sido de carácter limitado y casi siempre, las investigacio.nes se apo-
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yan en predios qu~ no reflejan las condiciones que prevalecen en la -

maycri a de 1 as parce 1 as mi ni fundi stas de 1 as zonas de menor desarro--

11 o relativo. 

El mai z es p 1 anta poco resistente 1 as sequi as, mucho menos que 

otras como es el sorgo que se considera más apropiado para cultivo en 

tierras de temporal, y que ha tenido notable expansión en otras regi.!!_ 

nes presenta perspectivas alentadoras como sustituto parcial del ---

mai z, que atenúe las pérdidas de consechas, rinda mayor cantidad de -

producto por hectárea y mayor valor de la producción, Su demanda es

creciente sobre todo con destino principalmente a la alimentación de

animales de explotación. 

En las condiciones actuales, y apesar de las mejoras logradas en 

las tierras de riego, el abastecimiento nacional de maíz proviene --

principalmente de las tierras de temporal y está expuesto siempre a -

estas contingencias, que deben tomarse e~ cuenta para orientar la po-

1 i ti ca ce a lmacenami en tos de grano, capaces de evitar en 1 o posi b l.e -

las importaciones. 

Los bajos rendimientos en las tierras de temporal, indican la ur

gencia de un esfuerzo extraordinario en busca de soluciones que rom-

pan ese estancamiento productivo, ya sea mediante la determinación de 

variedades de mai z resisten tes a la sequi a y con mayor capacidad pro

ductiva, la introducción de cultivos más apropiados para esas tierras 

desfavorecidas, o los cambios en el uso de la ti erra, cuando 1 as con

diciones sean franc~mente adversas a la práctica agrícola. 

En resumen, la política de fomento agropecuario :ha contribuido -

al desarrollo acelerado de la oferta de los productos del campo, sin

embargo no ha mejorado el nivel de vida de los agricultores cuyo ni--. 

ve l de ingresos es reducido y, en consecuencia el de sarro 11 o futuro -

de 1 pai s puede verse seriamente obstaculizado si no se eleva e 1 nivel 

d~ vida de los campesinos minifundistas y ejidatarios del país. El -

desarro 11 o nacional requiere de un crecimiento agropecuario acelerado · 
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del que se beneficien las mayorías rurales. Las perspectivas del se.:_ 
tor agrico\a dependerán en buena medida; de la solución que se le da
al problema fundamental del campo: el agrario y la forma de organiza
ción de los productores. 
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ANTECEDENTES DE LA GANAOERIA EN JALISCO 

La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de la activj_ 
dad ganadera en Jalisco entre 1960-1970, fué del 5.2% (la de nivel
nacional fue del 4.7%), esta tasa disminuyó en el periodo 1970-1976 
a 4.0% . Esto refleja una restricción de oferta de productos pecua
rios, la cual ha provocado la escasez de alimentos y por ende la iD, 

flación. 

Se observa que la participación del Sector Pecuario en el PrQ. 
dueto Interno Bruto Estatal va en descenso, en 1960, 1970 y 1976, -

que pasó del 12.1% al 8.9% y al 7.8% respectivamente, a nivel naciQ. 
nal el comportamiento fue también decreciente 4.4%, 3.5% y 3.1% pa
ra los mismos años; esto se debió entre otras causas y en general -

para el Sector, al modelo desarro11ista seguido por el País en las
décadas anteriores, optándose una estrategia de desarrollo que rel~ 

gó el fortalecimiento del Sector Primario no obstante que este sec

tor ha sido el soporte para el desarrollo industrial, urbano y en -
general para toda la actividad económica. Las inversiones públicas
se orientaron al fortalecimiento dt) otros Sectores ocasionando fuer_ 
tes desequilibrios Regionales y Sectoriales. 

Uso de los Recursos Naturales 

La ganadería de Jalisco se ha venido desarrollando en una su -
perficie de 3.1 millones de hectáreas de agostadero, 298 mil Has. -

de pastos mejorados y 35 mil de pastos cultivados, que producen - -
aproximada~ente 6.2 millones de toneladas de forrajes (base seca) -

que puede soportar una carga de 2. 8 mi 11 ones de bovinos adultos. 

El coeficiente de agostadero medio que tiene la entidad es de-

8.8 cabezas de ganado/Has., con un mínimo de 1,g cabezas de ganado/ 

Has. y máximo de 25.6 cabezas de ganado/Has., sin embargo se obser
va un sobrepastoreo de los agostaderos existentes que aunados con -

el m;¡ 1 manejo trae como consecuencia escasez de a 1 imentos na tura 1 es. 

'. 
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Población Ganadera 

En ganado bovino en 1960, existian 2,150,000 cabezas, de las -
cuales correspondían a raza pura el 9.6%; a ganado cruzado el 38.1% 
y a criollo el 52.3t; para 1977 el número de cabezas pasó a - - -
3,800,000 de las cuales pertenecian a raza pura el 15%, cruzado el-
55% y criollo el 30%. 

En. estos 17 años se tuvo una tasa de crecimiento anual del 3.4% 
en el inventario, y se 1-0gró un sensible mejoramiento en la calidad 
genética, tal como puede observarse en el cambio de la estructura -
por ca 1 id ad. 

Respecto al ganado porcino, las existencias en 1960 eran de -
· 2,470,000 cabezas, pasando para 1977 a 3,430,000 teniendo una tasa
de crecimiento anual para dicho período del 2.0%. la distribución -
de este tipo ·de ganado para 1960 era de 45% de raza pura y el 55% -
de ganado cruzado, para 1977 el 65% fue de raza pura y el 35% de -
cruzado. Este mejoramiento en el ganado porcino se ha debido básic! 
mente a que dentro del mercado se ha venido prefiriendo el ganado -
productor de carne y no el de grasa. 

Respecto a las aves, para 1960 se tenían 4.378.000. cabezas, P! 
sanda a representar para 1977 la cantidad de 10,000,000, consignán
dose una tasa de crecimiento del 7.5% para este período. 

Volumen y Valor de la Producción 

Las especies animales que mayores volúmenes aportan a la pro • 
ducción son: la bovina y las aves, cuyos productos incluso, son o~ 
jeto de exportación nacional e internacional. 

En la producción de carne sobresale la de bovino ya que entre· 
los años de 1960 y 1978 la producción pasó de 74 mil toneladas a .-
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116 mil, observándose una tasa de r.recimiento del 2.5% anual. 

En cuanto al volumen de producción de leche para ese mismo pe
ríodo, se pasó de 410 millones de 1 itros a 984, arrojando una tasa
del 5.0% anual. 

Respecto a la producción porcina, entre 1960 y 1978 creció a -

una tasa de 2.8%, al pasar de 69 mil toneladas a )a cifra de 113 -
mil. 

En cuanto a aves se obtuvo una producción de huevo de 263.8 mi 
llenes de piezas en 1960 y para 1978 de 1,586.0 millones de piezas, 
lo que significa una tasa de crecimiento del 11.2% siendo para ese
mismo período la producción de carne de 2 mil toneladas para 1960 y 
18 mil para 1978 arrojando una tasa del 15. 0% . 

Los productos importantes estratégicos de la producción pecua
ria son, en orden de importancia, la leche de vaca, carne de porci

no, de bovir.o y el huevo, cuyo valor conjunto ha significado para -
los años 1974 y 1978 el 96% y el 94.8% del total de producción pe -
cuaria estatal. 

La población ganadera se encuentra diseminada por todo el Est!!_ 

do, predominando e 1 ganado bovino en 1 a zona Altos. El ganado porci_ 
no presenta la mismil característica de distribución, ya que parece

que dicha región presenta condiciones favorables para el desarrollo 
de la ganadería. 

Técr.icas de Producción Ganadera 

Procucción por tipo de explotación. 

El. ganado bovino de carne se aaneja en forma extensiva aproxi

madamente en un 98% en pastoreo, y sólo un 2% en forma intensiva en 

corrales de engordas. El ganado lechero en su forma de explotación, 
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es de manejo extensivo, ya que en el 103 es de estabulación, 30% s~ 

mi estabulación y el 60% de 1 ibre pastoreo. 

Rendimientos 

En todas las actividades pecuarias se han logrado incrementas

en sus rendimientos físicos, por un sensible mejoramiento en la ca

lidad genética de los hatos ganaderos; esta actividad todavía se e!!. 

cuentra en proceso de mejoramiento, los incrementos logrados en la

·calidad se deben básicamente al esfuerzo individual del productor·. 

En el período 60-70 los rendimientos se incrementaron en forma 

leve, el ganado bovino en 2.3% al pasar de 308 Kg. por cabeza en • 

pie en 1960, a 315 en 1970, el porcino fue el más significativo de-

9S Kg. a 110 con un incremento alrededor del 15.8%. Este notableª!!. 

mento se debió a la introducción de pies de cría de alto registro.

Por otro lado los rendimientos en la leche de vaca fueron notables

en el período referido, al pasar de 2,925 litros por animal anual a 
3, 120 con un incremento del 6. 7% • 

En la especie bovina, la alimentación en un 80% está· basada en 

la utilización de pastos y esquilmos agrícolas la cual generalmente 

es deficitaria en su balance, debido a factores como son: el desco

nocimiento de la formulación de raciones y número mayor de animales 

acorde ª·su capacidad forrajera. 

En las aves y cerdos, su alimentación reúne una mayor tecnifi· 

cación, pues de otra forma no re·sultaria competitivo el explotar e~ 

tas especies ante los grandes avances técnicos que en materia nutr_i 
cional se tienen en otros estados vecinos. 

Requerimientos de Alimentos Balanceados. 
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En 1980, en la porcicultura se consumían 1'059,000 toneladas al

año de alimentos balanceados, de los cuales el 80% era grano. En el

ganado bovino se t~nia un consumo de 130,000 toneladas de alimentos -

de los que sobresalían: la hari no l i na, cártamo, soya, mai z y sorgo. 

La avicultura consumí a aproximadamente 62, 000 tonel ad as mensuales de

l as cuales el 60'.i correspondía a granos, principalmente sorgo, el 15% 

a pasto de soya y el resto a harina de pescado, de alfalfa y de car-

ne, aceite de cártamo, hari no l i na, pasta de ajonjolí y mineral es. Uno 

de los problemas graves de la ganadería es e 1 ma 1 manejo de 1 os a 1 i -

mentas naturales (pastos) que trae como consecuencia mayores consumos 

de alimentos balanceados y altos costos de producción. 

Principales plagas y enfermedades. 

Las principales plagas que afectan a la ganadería las co.n'stitu-

yen: la garrapata, que afecta aproximadamente a un 80% del ganado; el 

gusano barrenador del ganado bovino; en la porcicultura y avicultura

las moscas, debido a la ineficiencia en el manejo de los estercole--

ros. 

Las enfermedades pri nci pa 1 es en bovinos son: parasi tosi s gastro

. intestinal, derriengue y fiebre carbonosa; en los cerdos, el cólera -

porci.no, parasitosis gastrointestinal y colibacilosis; en aves, cóle

ra aviar, colibacilosis y newcastle. 

Servicios a la Producción 

Asistencia Técnica. 

Para desarrollar esta actividad en 1980 se contaba con 299 técn1 

cos, de los cuales 84 eran profesionistas y el resto era personal au

xiliar e inspectores de campo distribuidos en los diferentes progra-

mas de capacitación y divulgación; con estos recu.rsos se daba asiste~ 

cia a través de proyecciones, folletos, boletines, conferencias, asl-. 

como demostra:iones prácticas en las campañas sanitarias, manejo y m.!:!_ 
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jorami ento genético y de admi ni straci ón (trámite de créditos, comer-

ci ali zaci ón, adquisiciones de insumos, e'tc.l. 

Un aspecto importante es el impulso a la inseminación artifi---

cial, habiéndose logrado para el año de 1977 la aplicación de más de-

55 mil dosis; esto no se considera satisfactorio, pues hay factores -

que han limitado el desarrollo de este método, como son el mal manejo 

del ganado, factores sanitarios, mala nutrición, el mediano rendimie.!! 

to de 1 as ap l i cae iones y sobre todo por el desconocimiento por parte 

de los ganaderos de tan importante recurso para el mejoramiento técn.!_ 

co. 

Investigación Ganadera. 

La ganadería bovina de leche y carne ·ha tenido un impulso en la

mejora de su calidad genética y en consecuencia en los incrementos -

del rendimiento por la introducción de sementales bovinos mejorados,

más 2,000 en los últimos años, y la más intensiva práctica "de la inse 

minación ·artificial aproximadamente 55 mil dosis aplicada por año, en 

tre otras medidas. 

En cuanto a la porc.icultura, el desarrollo es aún más acelerado, 

debido a la importación de sementales de alto registro y por las tran 

sacciones que se llevan a cabo entre los productores del país. 

Crédito. 

Las lineas de crédito destinadas a esta exp 1 otaci ón generalmente 

están sujetas a ser proporcionadas mediante el otorgamiento de garan

tías suficientes, que respalden al capit¡il solicitado con lo que solo 

es posible desarrollar y mejorar las g~~ndes explotaciones siendo muy 

limitada la correspondiente al ejido y a la pequeña propiedad de pro

ducción minima, Para 1979 se disponía en la Banca Oficial, de 155 mi 

11 ones de pesos para otorgarse a la actividad ganadera de especie bo

vina, 70 millones para el porcino y 3 millones para las aves. 
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Características de la Comercialización 

El ganadero por si solo es quien lleva a cabo las etapas de co-

mercialización, limitándose a traer sus hatos al rastro de Guadalaja

ra, en donde los intérmediarios comisionistas y otros se encargan de

llevar a efecto la comercialización, recibiendo el productor la liqui_ 

dación correspondiente a la venta de sus animales, por lo que dichos

intermediarios absorven un alto porcentaje del valor total. 

Cuando e 1 productor es muy pequeño, vende su ganado en su 1 ugar

de origen, ya sea directamente a los carniceros, o bien a los inter~ 

diarios, contribuyendo a ello las deficientes vías. de· comunicación te 

rrestre y la falta de capacidad para organizar la venta. 

En el caso de la leche presenta inadecuados sistemas de comercia 

lizacion que no permiten resolver en favor del productor las fluctua

ciones del mercado, que en tiempos pico se originan donde las pasteu

rizadoras e industrias que procesan este producto les limitan el pre

cio, vi endose imposibilita dos los productores a contrarrestar estas -

acciones en perjuicio de su economía. 

Por otro lado el producto natural está siendo reemplazado por ·

las cuantiosas importaciones de la leche en polvo; que está invadien

do el mercado local, trayendo como consecuencia disminución en la re

cepción de entregas, afectando a un nüniero considerable de producto-

res. 

Con respecto a la comercialización del huevo se pude decir que -

no existen canales de distribución por el alto grado ·de intermedia--

ción, por productores locales, los deficientes sist~mas de transport2_ 

ción y el poder de adquisición de otras regiones del país, que campe!!_. 

san los costos de transporte. 

Organización 
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Existen diferentes organizaciones de productores·, como son la -

Unión Ganadera Regí ona 1 de Ja 1 i seo, que agrupa a 1 as 124 asociaciones 

de cada municipio; la Unión Regional de Porcicultores, que reúne a 40 
asociaciones 1oca1 es ubicadas pri nci pa lmente en 1 as zonas Al tos y --

Sur; esta Unión cuenta en la actualidad con una cooperativa de consu

mo que opera en todo el estado, siendo sus principales sedes Arandas

Y Sn. Julián; existe también la Asociación de Apicultores en Jalisco. 

Sin embargo estas organizaciones no han captado o no han permitj_ 
do la evolución a sistemas que faciliten eliminar todos los problemas 
derivado~ de 1 a producción y comercia 1 i zaci ón de 1 os productos pecua
rios. 
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EVALUAC !Otl GLOBAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Jalisco cuenta con numerosos recursos, tanto agrícolas como fo-

restales, los cuales aproximadamente abarcan más del 80% de la super
ficie total del Estado. 

Por otro lado, las actividades agropecuarias se desarrollan en -

form.1 extensiva debido a la falta de obras de riego, investigación y

asesoramiento técnico. 

En lo referente a rendimientos físicos alcanzados éstos puede d~ 

cirse que son afectados por los diversos usos tecnológicos, más que -

por ias condiciones ecclógicas por ejemplo el hecho de que casi to-

dos 1os cultivos no se encuentren en un 100% de su rendimiento. Auna 
do e5to a la falta de diversificación de productos en las regiones -

que muestran ventajas comparativas, así como la carencia de un apoyo

integral, son obstáculos que en el mediano plazo impiden incrementar

la producción agropecuaria y forest.11. 

La falta de servicios de apoyo a la producción en forma eficaz y 

oportuna impiden un desarrollo integral del Sector. Sin embargo por

la falta de Organización de los productores es dificil agilizar y di

namizar 1 a obtención de estos servicios como son fi. nanc i ami en to, asi s 

tencia técnica y distribución de insumos. 

En lo referente a 1 a so 1 uci ón de 1 os prob 1 emas de tenencia de 1 a 

tierra, ésta constituye un factor relevante para garantizar las inve::_ 

sienes y lÓgrar la capitalización del campo, de ahí la improtancia de 

concluir con dicha problemática para registrar una mayor tranquilidad 

y mejores unidades de explotación. 

La rigidez de la producción en cuanto a la estructura de culti-

vos se caracteriza por la predominar.cia del maíz el cual se cultiva -

hasta en 1 as pendientes más pronunciad as con 1 os consecuentes prob 1 e-
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mas de erosión. En estas condiciones el cultivo de este producto no

es muy remunerativo, por 1 o que a pes ar de 1 a tradición que represen

ta el cultivo del maíz en todo el Estado y que siguie siendo un ali-

mento básico, se debe pugnar por los conductos adecuados, la sustitu

ción- de productos en áreas en que no son aptas para el cultivo del -

maíz, tratandode incrementar la productividad de la tierra cultivada. 

La comercialización es uno de los problemas que de alguna manera 

frenan la marcha del Sector Agropecuario y Forestal, debido esencial

.mente a la fuerte intermediación, que propicia el encarecimiento de -

todos los artículos que no están sujetos al control oficial, ya que -

por una parte el productor vende barato y el consumidor compra caro,

siendo el intermediario quien más se beneficia; debido en parte a la

falta de organización del productor que no es capaz de captar los si~ 

temas adecuados de·comercialización y por otro lado, la insuficiente

capacidad de recepción por parte de dependencias oficiales encargadas 

de regular el mercado de los productos agropecuarios. 

El indice demográfico tan alto que ha alcanzado México es uno de 

los problemas que más afecta a la Agricultura, ya que la mayoría de -

las tierras destinadas anteriormente a cultivos ahora son utilizadas

·para construcción de unidades habitacionales, por lo que las áreas -

verdes en México se ven cada vez más reducidas. 

Respecto a la mecanización en el campo, se observa una subutili

zación en el equipo existente, debido a la concentración de éste en -

algunas .áreas productivas como son las Regiones de Autlán, Ameca, La

Barca y Cd. Guzmán, siendo necesaria una promoción en áreas con pote~ 
ciales productivos que no han sido explotados adecuadamente por la -

falta de maquinaria en las Regiones, Colotlán, Vallarta y parte de la 

Región A 1 tos, en donde aún se ut i1 izan artes rudimentarias en un 90%

de las áreas cultivables. 

En la renglón pecuario, los principales obtáculos con que se en-
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frenta esta actividad, son la falta de organización por· parte de los

productores, los cuales no son capaces de contrarrestar las variacio

nes del mercado, siendo presa de las políticas que las empresas pas-

teuri zadoras o i ntermedi arios estab 1 ecen. 

Por otro 1 ado 1 as actividades ganaderas se encuentran 1oca1 iza-

das en función de las áreas comerciales más no de las zonas potencia

les, donde se encuentra el recurso pastizal, siendo aptas para esta -

actividad. Esto origina que los costos de producción sean elevados. 

En conclusión, la rigidez de la oferta y la pobreza de muchos -

campesinos, es el resultado de elementos estructurales gestados dura~ 

te muchos· años, que requieren ya no de paliativos y medidas aisladas, 

sino de una estrategia global, planificada que proporcione soluciones 

de fondo. 



CAPITULO 11: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

- Importancia de las Industrias de Alimentos Ba

.1 anceados. 

- E qui pe e Insta 1 ación de 1 as Plantas Procesado

ras y el Proceso de Producción. 
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IMPORTANCIA DE LAS ItlDUSTRIAS DE ALIMENTOS BALANCEAOOS 

El proces~.ni ento de 1 os productos agri co 1 as, e 1 mejoramiento de

l a calidad de los animales en el sector pecuario y la generación de -

empleos son unos de los objetivos que tiene la Industria de Alimentos 

Balanceados en ·México. Esta Industria, es de una importancia releva~ 

te, pues ~rinda beneficios mult i sectorial es contribuyendo tanto a 1 d.!:_ 

sarro 1 lo de 1 a agri cu 1 tura como de 1 sector pecuario, a través de 1 pr~ 

ces ami en to de granos, aunado a mezc 1 as de a 1 to va 1 or nutritivo que -
dan a los animales una mejor alimentación y por ende, a todos los con 

sumidores de productos de origen animal. 

Para hacer el análisis de la situación actual de la Industria de 

A 1 imentos Ba 1 anceados en Ja 1 i seo re~· necesario tratar primeram~nte 1 a 

pro:,lemática del sector agropecunrio y la estrecha relación que tiene 

con este tipo de agroindustria. 

La Industria de Alimentos Balanceados es aquella que tiene como

función principal la transformación de los productos agrícolas en ali 

men:os de gran valer proteínico para animales~ 
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EQUJPO E lNSTALAClON DE LAS PLANTl\S PROCESADORAS 

Las procesador as de a 1 imentos ba 1 anceados general emnte constan -

del siguiente equipo para su funcionamiento: 

1) Molino de rnarti llo, de rodillos ó cilindros. 
2) Maqui na reco 1 ectora de po 1 vo. 
3) Elevadores de recibo. 
4) Transportadores. 
5) Silos. para almacenamiento. 
6) Báscula de empaques. 
7) Mezciadora horizon_tal y/o vertical. 
8) Cerní dora. 
9) Aspersor de me 1 aza, 

10) Máquina de coser. 

Proceso de Producción, 

En e 1 procesamiento de a 1 imentos ba 1 anceados se usan términos co 
mo: limpiar, tipificar, cilindrar, moler, hojuelar, mezclar,·compri-

mir, procesar térmicamente y prensar. 

Para un mejor entendimiento del proceso de producción de los ali 
mentes balanceados hemos tornado en cuenta cinco pasos principales los 
cuales son: 

al Recepción y almacenaje. 
b) Dosificación y mezcla. 
c) Mando y control. 
d) Fabricación de pellets. 
e) Ensacado. 

El paso d), que es fabricación de pellets, no se hace siempre, 
aunque ofrece muchísimas ventajas al cliente. 
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A con ti nuaci.ón damos 1 a exp 1 i caci ón de 1 os 5 pasos. 

a) Recepción y Almacenaje.-

El suministro de los componentes principales se efectúa en gran 

medida a granel por ferrocarril, en furgones y carros tanque, o por -

carretera encamiones que descargan directamente a las tolvas de re- -

cepción o en las bodegas para su uso posterior. Si las fábricas se -

encuentran cerca de ríos se emplean barcos o lanchas para la desear-· 

ga. 

Los transportadores de cadena sirven para llevar· 1 as materias -

primas desde los puntos de recepción hasta los elevadores. Estos su

ben el material a las máquinas de limpia para separar los desperdi- -

cios y los aparatos magnéticos extraen 1 as particul as de hierro que -

se puedan encontrar en el producto. 

Del control de peso se hacen cargo las básculas automáticas .. 

Para el control de materiales es imprescindible disponer de un -

laboratorio bien equipado que garantice la buena calidad del producto 

medí ante e 1 muestreo permanente. 

b) Dosificación y mezcla.-

Los .sistemas de mezcla se dividen en sistemas continuos y dis-

continuos. 

Las i nstal aci enes de pre-mezc 1 a permiten rebajar con ·exci pi en--

tes las vitaminas, sustancias minerales y partículas: de elementos qu.!_ 

micos contenidas en dosis muy pequeñas en el producto terminado. 

La variante principal en esta parte del proceso productivo es la 

mo 1 i enda de 1 as materias primas almacenadas en sil os (granos) medían

te molinos de martillo; 
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Una vez pesados los componentes, el contenido de 1a báscula se -

vierte en la tolva mezcladora. Dispositivos de inyección permiten -

añadir cantidades exactamente dosificadas de grasas o materias aróma

ticas. Por medio de mando a distancia desde la sala de control, la -
cantidad de miel puede ser regulada en todo momento. 

c) Mando y control.-

Este grupo dirige todo el proceso de dosificación y mezcla en -

forma completamente ·automática. Para esto existe un tablero en el -
cual estan distribuidos separadamente botones o pulsares que san los 
encargados del control operativo de la planta. y cada una de sus fun-

ciones. 

d) Fabricación de pellets.· 

Se puede definí\ como operación de moldeo de extrusión termo- -
plástico, en la cual las partículas de la ración del alimento fina-

mente divididas, forman un comprimido compacto que puede manejarse -

fácilmente. Se considera termoplástico porque las proteínas y los -
azúcares se hacen p l ást ices cuando se ca 1 i en tan y se diluyen con hu
medad. 

El moldeo tomó lugar cuando el material humedecido y calentado
toma forma, se mantiene en el troquel (o dado) por un periodo de tie~ 

po corto y despues es extruido. La presión para el moldeo y para la 
extrus í ón vi ene de los redil los, que atrapan el alimento en la cara
de l troquel y lo fuerzan a través de sus orificios. 

e) Ensacado. -

Los ingredientes, una vez mezc 1 actos y procesados, pasan a la má

quí na ensacadora y cosedora, la que contiene una báscula para pesar -
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el producto ensacado; después es llevado a las bodegas de almacena--

mi ente desde donde es retorado por 1 os di stri bui dores y el i entes di -

rectos ya sea para su distribución a distintos puntos del país o para 

uso en sus granjas. 
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OFERTA DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS 

En México existen aproximadamente 175 establecimientos dedicados 

a 1 a producción de A 1 imentos Ba 1 anceados, de los cua 1 es 105 se encuen 
tran localizados en el Estado de Jalisco. (1) 

Estas plantas y Forrajeras están situadas en su gran mayoría en

Guadalajara y el Resto en la Región Noreste de Jalisco, y cubre una -

parte relativamente alta del consumo local de alimentos preparados p~ 

ra ganado, no obtante tienen una capacidad de producción 'mucho mayor. 

Se estima que la Producción actual de Jalisco para estos alimentos es 

de.3'703,700 tns. al año qu.e equivalen al 65% de la producción de Ali 

mentas Balanceados en México. 

El resto de la demanda actual es cubierta por plantas mezclado~

ras localizadas en otros estados. Las ventas de las Industrias de -

Alimentos Balanceados en Jalisco se estiman en 2'279,20D toneladas -

anual es aproximadamente. La producción racional de 1 os a 1 imentos ba-

1 anceados es del orden de los 5'698,000 toneladas anuales, y el Esta

do de Ja 1 i seo ti ene 1 a mayor parte de esa producción. 

Los precios de ventas de los Alimentos Balanceados para ganado -

bovino puestos en los municipios lecheros del Estado de Jalisco, ose.!_ 

1 an entre 40 ,000 y 50, 000 pesos por tone 1 ada según e 1 contenido nutr.!_ 

tivo teórico de cada mezcla. Las mismas mezclas nutritivas pueden ob 

tenerse a diferentes precios en los estados de la República. 

Esta diferencia de precios constituye sin duda, una limitación -

para la difusión del uso de este tipo de alimentos. 

( 1) Dato proporcionado por Daniel Soberani s Corona. 

Gte. Admi ni strat i vo de 1 a CARE llffRA sección fabricantes de a 1 i -

mentas para consumo animal, Guadal ajara, Jal. 

( 2) Ver cuadro 2-1. 
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El precio de) alimento para porciones es de 50,000 y su produc-

ción actual es de 1 '244,443 toneladas anuales que constituye un 78% -

de la producción global. 

La Oferta de estas Industrias consiste básicamente en alimento -

para aves que representan el 53% de la producción, destinándose un --

30% para las aves de postura y un 23% para las aves de engorda; esto

hace una producción de 3'019,940 a nivel nacional y l '811,964 en Ja-

lisco. Un 28% es destinado para el alimento para puercos que equiva

le a l '244,443 en Jalisco y l '595,440 a nivel .Nacional. Un 17% de la 

Producción es para ganado bovino, 580,000 en Jalisco, y 968,00o·tane

ladas a nivel nacional; el 23 restante es detinado a caballos, pe---

rros, conejos y otras especies. (3) 

Según los datos de transnacionalización de capital basado en la

tecnología de la soya, {principal insumo de la Industria de alimentos 

Salrnceados), las empresas Transnacionales controlaban el 54.5% de la 

producción de Alimentos Balanceados. 

A la fecha, aparecen en esa Agroindustria unos 35 establecimien

tos transnacionales correspondientes a 8 matrices que, con la excep-

ci ón de una de Luxemburgo, son en su to ta 1 i dad Estadounidenses. 

Es importantísimo también la impl~ntación de capital extranjero

en la avicultura mexicana, donde se consignan que alrededor de 7 ma-

trices controlan unos 44 establecimientos avícolas. 

Sin embargo a pesar de los avances tecnológicos de las Jndus---

tri as de A 1 imentos Ba 1 anceados, de 1 os altos conteni 9os protei n icos -

de sus productos, la oferta de alimentos balanceados, se ve restringi_ 

da por el alto precio relativo de los insumos. 

i1ctualmente la oferta de alim1mtos en Jalisco, está constituida-

{3) Ver Figura 2-1 y cuadro 2-2. 
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por los establecimientos mencionados y par varias firmas distribuido

ras prevenientes de otras estadas. 

Nota: Las datos de producción que se obtuvieron fueron sólo de la In 

dustria Organizada y del Sector Oficial. 



Cuadro 2-1 PRODUCCION NACIONAL DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS PARA ANIMALES 1985. 

(DATOS ESTIMADOS) 
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Datos proporcionados por el C.P. Dilni el Soberani s Corona, Gerente Ad

mi ni strat ivo de la Cámara Regional de la Industria de la Transforma-

ción (CAREINTRA), Sección fabricantes de· alimentos para consumo ani-

mal, Guadalajara, Jalisco. 



Figura 2-1 ESTRUCTURA DE LA PRODUCC l ON DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA /IN! 

MALES EN MEX!CO 1985 
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Cuadro 2-2 

MEXICO 

JALISCO 

PIWOUCC!Oll DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 

EN MEXICO Y EN JALISCO 

BOVINOS 

968,000 

580,000 

Industria Organizada y Sector Oficial 

PORCHiGS 

1'595, 440 

1'244 ,443 

1985 

AVES 

3'019,940 

1'811,964 

OTROS 

114,620 

66,493 

TOTAL 

5' 698,000 

3' 703, 700 



LAS EMPRESAS TRANSNAC!ONALES EN LOS SISTEMAS DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS Y LA AVICULTURA DE MEXICO 
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La industria de alimentos balanceados en México tuvo una tasa de 

crecimiento promedio anual del 12 por ciento entre 1960 y 1975 en va

lores constantes. Se trata de un mercado relativamente concentrado, 

donde las dos mayores empresas, Purina y Anderson Clayton & Co., con

trolaban en 1975 el 47.1 por ciento de la producción de la clase. Al 

mismo tiempo, se ha ido produciendo desde principios de la década de

los 60s una pa11latfaa exclusión del mercado de los pequeños producto

res. La oferta de· esta industria consiste principalmente en alimen-

tos para aves, y en menor proporción, en alimentos para cerdos, bovi

nos, caba 11 os, perros, conejos y otras especies. 

Según los datos transnacionalización de capital basado en la te~ 

·nologia de la soya de 1970, las empresas transnacionales controlaban

el 54.5 por ciento de la producción de alimentos balanceados. A la -

fecha' apa~ecen en esa agroi ndustri a unos 35 estab 1 ec i mi en tos transn2_ 

ci ona les, correspondí entes a B matrices que, con la excepción de una

Luxemburgo, son en su tata l i dad es tadouni den ses. 

PRHlCIPALES EMPRESAS EN LA PRODUCCI'ON DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

DE MEXICO (1978) 

Nombre de 1 a matriz 

Anderson Clayton & Co. {EU) 

Adela, S.A. (Lux) 

C.arnation Ca. {EU) 

International Multifoods 

Ralston Purina Ca. {EU) 

Straford of Texas {EU) 

International Basic Economy Corp. {EU) 

Número de establecimientos 

en México 

14 

4 
10 

1 



Nombre de 1 a matriz 

Protomex, S.A. (4) (EU) 
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Número de estab 1 ecim1 entes 

en México 

La transnaci ona 1 i zaci ón bastante acentuada que se presenta en 

tres importantes sectores de la agroi ndustri a mexicana, como los de -

frutas y legumbres, alimentos balanceados y avicultura, fue posi b 1 e -

en razón de movimientos internacionales del capital que dependieron -

entre otras cosas, de cambios tecnológicos en la producción agrícola, 

el ~rocesamiento de productos agrír.olas, la genética y métodos de alj_ 

mentación animal o las prácticas de empaque, congelamiento y transpo.i:. 

te mundial de los vegetales. 

Al imp 1 antarse en Méxi ca las empresas transnaci ona les, i ntroduj!:_ 

ron una tecnclogía procedente de su país de origen que tuvo como efe.:_ 

to inmediato un gran aumento de la oferta agrícola y agroindustrial,

que a su vez permitió atender al dinámico mercado interno mexicano y

a la exportación. 

Sin embargo, a pesar de los positivos avances logrados en la pr~ 

duce i ón, al rea 1 izarse el transp l ante si stemiiti co de prácticas agron~ 

micas y agroindustriales en el marco de un contexto social diferente

y de una distribución del ingreso rnenos equitativa que la de los---

paises de origen de aquellas compañías, la ·nueva tecnología tuvo, in!:_ 

1udib1 emente, efectos concentradores sobre el mercado, la propiedad -

de la tierra y el ingreso. De esta forma, los frutos del progreso -

técnico se propagaron casi exclusivamente entre las propias empresas-

(4) NOTA: !lo fue posible detectar el nombre de la matriz, por lo que 

sólo se consigna el de la filial en México. 

FUEllTE: Elaborado en base a datos del Who Dwns Whom, ( 1977-1978), -

Bolsa de Valores, Rastoin, et. al (1975) e investigación -

di recta. 
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transnaci ona les, las grJndes empresas agroi ndustri al es nacional es y -

los productores agrícolas y avícolas capaces de absorver los conoci-

mi en tos técnicos y de disponer de los insumos necesarios para real i -

zar los cultivos o las act i vi da des pecuarias según las normas pregon~ 

das por aque 11 as compañías. 

De hecho, como se realizó una aplicación automática de un paque

te tecnológico generado en una sociedad con características diferen--

. tes de la mexicana, la tecnología difundida por las firmas imponía, -

por lo regular, un patrón de cultivo ahorrador de mano de obra, a la

vez que omitía cualquier atención al problema de investigar especies

aví co 1 as suscept i b 1 es de se_r exp 1 atadas por pequeñas empresas campesj_ 

nas, por su mayor resistencia y menores necesidades en instalaciones, 

insumos y asistencia especializa da, De esa manera, grandes sectores

de la población rural quedaron totalmente ·excluidos de los beneficios 

de 1 progreso técnica, a 1 no participar como proveedoras de 1 as empre

sas transnacionales y verse desplazados, inclusive, por la competen-

cia de éstas. (5) 

( 5) Rama De 11 epai ne, Ruth. Transnaciona 1 i zaci ón de 1 a agroi ndustri a 

mexicana y difusión tecnológica. Desarrollo ilgroindustrial, Te!:_ 

no 1 ogí a y Emplea, Documentos de Trabajo para el De sarro 11 o AgrE_ 

industrial. Número 3, S.A.R.H., México, Octubre ue 1979,- págs.-

41, 42, 48 y 49. 
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Cuadro 3-1 EXISTENCIAS GANADERAS Y AVICOLAS 

EN CINCO REGIONES DE JALISCO 

Inventario Ganadero Programa S.A.R.H. 1984 

TOTAL DE 
LA BARCA CABEZAS CARNE LECHE TRABAJO 

BOVINO 229 ,581 154,558 71, 457 3,566 

.. PORCINO 303, 978 

TOTAL DE 
AVES POSTURA CARNE 

AVES 268,984 212,220 56,764 

TEPl\TITLAN 

801/INO 513,303 394,410 106,496 12,397 

PORC !NO 458, 799 

A'IES 6'811,512 6' 400, 939 410,573 . 

CD. GUZMAll 

BOVI!lO 308, 954 207 ,661 85,601 15,692 

PORC i!IO 264, 971 

AVES l '286,858 843,672 443, 186 

TM\AZULA 

BOVINO 429,350 206, 720 170,350 52,274 

PORCINO 177 ,500 

AVES 230,060 162,077 67' 983 

LAGOS 

BOVINO 547,952 272, 934 274,743 275 

PORCINO 458, 752 

1\1/ES 3'895, 700 2'500,000 1'395, 700 

íOíALES 

BOVHIO 2' 029, 140 PORCINO l '664,000 AVES 12'493,114. 



CAPITULO IV: DEMANDA 

- Alimentos Balanceados para Aves. Demanda. 

- Demanda de Alimentos Balanceados para Ganado Bovino. 

Demanda de Alimentos Ba 1 anceados para Ganado Porcino. 

- Tendencia de la Demanda. 

- Principales Mercados de Consumo. 

Mercados Loca 1 es de Ja 1 i seo. 
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Esta división sufr.ió durante el ejercicio 82-83 una drástica re

ducción en sus volúmenes de operación y ventas como reflejo de la me

nor demanda de alimentos pecuarios en el pais. En efecto los volüme

nes de producción sufrieron una reducción superior al 30%, comparada

con el año anterior. 

La contracción de la demanda provocada también por una cada vez

mayor integración del producto pecuario obligó a la división a seguar 

una estrategia de reducción ce gastos y orientación del negocio hacia

aquella linea de autoridad con margenes más favorables. 

Al inicio de 1984 se empezó a percibir una ligera recuperación -

de la demanda, la que unida a la drbstica reducción de costos y de -

gastos permitió obtener ut i 1 i dades que, aún inferiores a 1 o p 1 aneado, 

contrastaron muy favorablemente con la pérdida reflejada en el ejerc.!_ 

cio anterior, 82-83. 

Para determinar el consumo de alimentos balanceados en aves pro

ductcras de huevo se consideran 150 gramos diarios, Por 1 o tanto e 1-

consumo corresponde a un incremento de 3.024 tonela'das de sorgo y 773 

de soya mensualmente. 

El total de Aves en las 5 regiones mencionadas en el cuadro 3-1 

nos muestra un número aproximado de 12,493, 114 entre aves de postura

Y de carne. Se calcula una demanda actual de 50'597, 112 toneladas -

mensua 1 es y 607, 165, 34 anua 1 es entre sorgo y mai z. 

Numerosas Compañías inicialmente afianzadas en la producción de

a 1 imentos ba 1 anceados, han trascendí do hacia 1 a producción avico 1 a m! 

diante el control jurídico de sus propias granjas o por contratos de

aparceria para la producción de pollo o de huevo celebrados con gran-
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jeros independientes. 

Por otra parte, conviene aclarar que la avicultura consta de di

versas etapas productivas, en primer término tenemos la importación -

de progení toras, 1 a producción de reproductores (obtenidas en México} 

y por último las empresas incubadoras que producen el pollito comer·

cíal de un día; finalmente tenemos las granjas donde se produce el PE_ 

l lo de engorda o el de huevo. 

La cuestion 9.en.étíca en avicultura es extremadamente compleja -

por lo cual. la búsqueda de determinados caracteres transmisibles con si 

derados deseables, puede conducir a la pérdida de otros o a la menor· 

resistencia de enfermedades. 

Puede afirmarse que en la actualidad, casi la totalidad de la -

avicultura mexicana tiene un carácter técnicamente moderno, a diferen 

cia de la porcicultu~a y de la ganadería que aún se manejan en gran • 

medida dentro de un contexto tradicional extensivo. 

Caro consecuencia de 1 o anterior se ha promoví do un agudo proceso 

de centra 1izaci6n de 1 a avicultura, de~p lazándose del mercado a 1 os -

pequeños productores. 

.., 
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DEMANDA DE ALIMENTOS PARA GANADO BOVINO 

En el curso de los pasados años se han hecho importantes descu:

brimientos sobre la cantidad y tipo de porteinas requeridas por las -

distintas clases de ganado. Hallazgos similares acerca de las exige~ 

cías de sustancias minerales, han contribuido notablemente a aumentar 

la producción por cabeza, de lecre, huevo y carne de res con solumente 

pequeños a1Jmentos en el costo por cabeza. 

El mejoramiento genético del ganado, es mucho mas costoso y re

quiere mayor tiempo; en este camino se han logrado muchos progresos -

durante la mayor parte del siglo pasado. El ritmo del mejoramiento -

se ha acelerado a partir de 1920 como consecuencia el mejor conoci--

miento de los principales genéticos fundamentales. 

Así se ha venido observando el cambio gradual de los métodos de

selección biJs¡¡dos en la conformación de los reproductores, pÓr los 

procedimientos que se fundan en el co:nportamiP.nto de la progenie. 

La mejora del ganario vacuno lechero ha avanzado a merced de las

Asociilciones para el re3istro de producción individual de leche que -

racc11iendan la eliminación de vacas de baja producción, a la vez que-

1<1 adopción de métodos m§s eficientes de alimentac"ión. 

En e 1 Estado de Ja 1 i seo contaotos actua 1 mente con una e anti dad 

aprcximada de ganado bovino de 3'056,399 reses, de las cuales no to-

dos consumen alimentos balanceados, nosotros haremos los calculas es

tadísticos refiriéndonos a los que sí consumen dichos productos. 

Los alimentos balanceadas para bovinos se destinan en la actuali 

dad, casi exciusivamente a la alimentación del ganado lechero estabu

ladc y semiestabulado &. 

Se estima que en promedio tin animal estabulado consume diariamen 
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te 4 k\logramos de alimentos balanceados, y uno semiestabulado no más 

de dos kilogramos. 

Oe acuerdo a la tabla A-! donde se muestran las Principales Re-

giones Ganaderas de Jalisco, productores de carne y de leche, se tie

ne un total de 2'029, 140 cabezas de las cuales 708,653 son bovinos lech~ 

ros y el resto son destinados a la producción de carne y al trabajo. 

La Demanda potencia 1 actua 1 de estos alimentos es de las 44, 645-

· tone 1 adas mensuales y 535,741 toneladas anuales. Sin embargo, el. CO!!_ 

sumo actual de al intentos balanceados es sensiblemente inferior a esta 

cifra, ya que en buena medida por razones de precio y también por fa]_ 

ta de conocimientos suficientes por parte de los productores no se -

consumen estos productos. 

Por otro lado, la mayori a de los ganaderos no son c 1 i entes pote!!_ 

ci al es de A 1 imentos Ba 1 anceados porque tienen un número reducido de -

animales a su disposición, lo que hace que ellos produzcan sus pro--

pios alimentos, además de que su copacidad económica no les permite -

muchas veces abastecerse de este tipo de alimentos. Los pocos ganad! 

ros que tienen grandes cantidades de ganado, generalmente de alta ca-

· lidad; son los que adquieren esta clase de productos y observan este

mercado. 

Otro de los factores que pueden ser la causa de la escasa deman

da de estos productos, además del precio que no es muy accesible, es

el no tener una mercadotecnica eficaz, capaz de hacer ver a los pequ! 

ñas productores la necesidad de contar con mejores alimentos para sus 

animales, para que de esta manera eleven su producción, ya que un ani 

mal bien alimentado es fácilmente comercializable. 

Estas y otras alternativas pueden hacer, en un momento dado, ~ue 

los ganaderos y en general todas aquellas personas que se dediquen a

l as actividades pecuarias, acepten este tipo de productos, beneficia!!_ 
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do así, no tan sólo a sus especies, sino también a todo el sector Pe· 

cu ario. 
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DEMANDA DE ALIMENTOS PARA GANADO PORCINO 

De acuerdo a las estadísticas en el Estado de Jalisco, solamente 

el 45% de los puercos existentes son de raza fina. El 553 restante -

está constituido por animales cruzados y corrientes. 

Conforme a los datos recogidos en fuentes ligadas a 1 a actividad 

ganadera, solo se justifica suministrar raciones completas de alimen

tos balanceados a animales de raza fina, pero ésto no quiere decir -

que los animales corrientes o cruzados no lo consuman. Esta porción

corresponde a :i kilogramos por dí a. 

De las regiones ganaderas donde se obtuvieron los datos, exis-

ten aproximadamente l '664,000 cabezas de porciones, 65% de éstas con

sumen alimentos balanceados que la demanda potencial actual de este· -

producto equivaldría (con cifras estimadas) en 97,344 toneladas mem-

suales y l '168, 128 toneladas anuales. 

También en este caso el consumo real es sensiblemente menor, ya

que en la mayoría de los casos, el alimento balanceado se suministra

ª los puercos solo como suplemento alimenticio, es decir, alrededor -

del kilográmo diario por animal. 

De acuerdo al programa ganadero elaborado por el P.LA.T. En ---

1984 la población porcina alcanzaría una cifra de 2'764,529 cabezas,

de las cual es sol o l '244, 038 serian de raza fina, en todo el Estado. 

Por otra parte, es evidente que para alcanzar el objetivo de los 

programas estatales, el Incremento de la producción porcicola, es ne
cesario entre otras medidas promover la utilización creciente de ali

mentos balanceados. 

Desde luego seria necesario también efectuar una campaña de di-

función de las ventajas del uso de alimentos preparados y brindar la-
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asistencia técnic~ correspondiente,para que la futura demanda pueda -

absorver ·a corto plazo la producción. 
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TENDENCIA DE LA DEMAtlDA 

La Industria de Alimentos Balanceados, mantiene una posición bas 

tante contraria a sus expectativas del mercado, debido a que los cons~ 

midores, que son en su mayoría pequeños agricultores y ganaderos, se

ven i mpos i bi 1 i tactos de adquirir estos productos considerados caros -

dentro del mercado. 

Esto se debe principalmente a que existe una fuerte contracción

en el mercado provocádo en la mayoría de las aves, por el control de

precias en los productos de consumo final. Es sabido que a los pro-

ductores de leche, carne, huevo, etc, en fin a todos los a 1 imentos de 

primera necesidad, el gobierno les fija un precio tope para sus pro-

duetos, el cual no resulta ni siquiera suficiente para mantener su -

producción, mucho más difícil 1 es resulta, ad qui ri r alimentos de esta 

natura 1 cza. 

El control de precios, en lugar de venir a beneficiar a la pobl~ 

ción, perjudica al productor, provocando que éste no desee continuar

más con su negocio, y que poco a poco se -retire del campo agricultor

º como ganadero; tal es el caso que se presenta actualmente con la -

producción de carne Bovina y de Aves. La primera se está haciendo ca

da vez más severa, pues ha ocasionado la necesidad de importar carne

de Australia y Honduras. 

Lo mismo ha sucedido con la producción de Aves; se ha presentado 

·tan difícil la situación, que en algunos casos, ciertos productores -

han tenido que vender casi a precio de regalo sus instalaciones, ya -

que al seguir operándo 1 as, su pérdida seria aún mayor. 

Todos estos factores hacen que la Venta de los Alimentos Balan-

ceados resulte cada vez más dura e inoperante. Sin embargo, existen

numerosas Industrias de Alimentos Balanceados que todavía se mantie-

.nen en el mercado gracias a cierto grupo de productores chicos, media 
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nos y grandes que aún conservan la convicción de que es más provecho~ 

so comprar el alimento que producirlo, pues se enfrentarían con el -

prob 1 ema de ccnsegui r materias primas. 

En conclusión el Mercado de los Alimentos Balanceados más que -

ser un mercado de d~manda, la oferta es preponderante, pero pese a t~ 

das las anJmalias que se les ha presentado, ha logrado salir adelante 

por el momento, pero no seria dificil asegurar que en un futuro, es-

tas empresas se vean en muy serios problemas mayores a los que tienen 

actualmente, a menos que las políticas gubernamentales cambien, ayu-

dando al pequeño Agricultor Ganadero, beneficiando de esta forma las

perspectivas del mercado de estas Industrias. 
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PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO 

En México, los principales mercados de consumo que tienen este -

tipo de industrias, son dirigidas en su mayor parte a todas esas zo-

nas'ricas en Ganado de toda clase háblese de Puercos, Aves, Ganado Bo 

vino etc. 

A continuación se muestra una tab 1 a en 1 a que aparecen 1 as pri n

ci pa 1 es Ciudades a las que se dirige su mercado, aunque la mayor par-' 

te de el 1 as ya tienen es t'ab 1 eci das lndustri as dentro de su Región. 

Alimentos para Ganado Bovino 

Veracruz 

Jalisco . 

Chiapas 

Chihuahua 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Alimentos para Aves 

Jalisco 

Edo. de México 

Puebla 

Querétaro 

Sonora 

Veracruz 

Coahuil a 

Guanajuato 

Michoacán 

A 1 imentos para Porcinos 

Jalisco 

Sonora 

México 

Veracruz 

Michoacán 

Hidalgo 

En México 1 as p 1 antas procesador as de A 1 imentos Ba 1 anceados es-

tan centradas en los centros de consumo, ésto les permite tener cos-

tos más económicos de transportación. de los productos, que si estuvie 

sen ubicados cerca de los proveedores d.e materias primas. 
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~'.ERCADOS LOCALES DE JALISCO 

Las principales Regiones Ganaderas de Jalisco por excelencia se-· 

muestran a continuación: 

REGION DE LOS LAGOS 

Encarnación· de Diaz 

Lagos de Moreno 

Ojuelos de Jal. 

Sn. Juan de 1 os Lagos 

Teocaltiche 

Unión de Sn. Antonio 

Vil la Hidalgo 

REGION DE TEPATITLAll 

LA BARCA 

Acatic 

Ar andas 

Cañada de Obregón 

Jalostotitlán 

Jesús Mari a 

Mexticacán 

Sn. Di ego de A 1 ejandri a 

Sn. Julián 

Sn. Miguel el Alto 

Tepatitlán de Morelos 

Val le de Gpe. 

Yahualica de Glez. Gallo 

Atotoni leo el Alto 

Ayot 1 án 

Dego 11 ado 

Jamay 

La Barca 



Ocotl án 

Poncitl án 

Tototlán 

Zapotlán del Rey 

TAMAZULA 

Concepción de Buenos Aires 

Jilotlán de los Dolores 

La Manzanil 1 a 

Manuel M. Di eguez 

Mazamitl a 

Pihuamo 

Qui tupan 

Tamazul a de Gordiano 

Tecalitlán 

Tizapán el Alto 

Tuxcueca 

Val le de Juárez 

REGION GUZMAN 

Amacueca 

Atemajac de Brisuela 

Atoyac 
Cd. Guzmán 

Chiquilistlán 
Gómez Farias 

Sayul a 

Tapa l pa 

Tepan 
Venusti ano Carranza 

Zacoalco de Torres 

Zapotiltic 

Zapotitlán de Vadillo 
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CAPITULO V: INSUMOS 

- Insumos. 

- Situación Actual de la Previsión de Insumos en Jalisco. 

- Principales Materias Primas Utilizadas. 

- Principales Estados Productores de las Materias Primas. 

- Mercadotecnia de los Productos Agri col as. 
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INSUMOS 

Sólo parte de los insumos utilizados para la preparación de ali

mentos balanceados para ganado existen en cantidades adecuadas en el

Estadode Jalisco, a saber: maiz,sorgo,trigo, etc. Otros productos co

mo pasta de soya y harina de pescado son traídos principlamente de -

los Estados de Sonora y Sinaloa. 

En la economi a que actualmente vivimos, las empresas modernas e~ 

Úblecen objetivos básicos-de tipo social, además de obtener utilida

des para poder subsistir. Uno de sus objetivos primordiales es el de 

producir sat i sf actores que 11 enen adecuadamente las necesidades de --

1 os consumidores a precios accesibles. 

La nómina total de componentes de los alimentos balanceados es -

bastante aniplia y para obtener las raciones con determinados porcent~ 

j es de contenido protéi co, pueden prepararse mezclas con distintos -

componentes según el precio relativo de cada uno de ellos en el merca 

do. 

La formulación de la ración es muy simple, siempre y cuando se -

·tenga la información adecuada y exacta. La información más importa~ 

te se refiere a los requerimientos nutritivos del animal .• Generalme~ 

te éstos se expresan en porcentajes (por ejemplo 18~ de Proteína ó --

1.2~: de L isina). Algunos nutrientes se expresan en unidades como me

gacalorias (energía), unidades internacionales (algunas vitaminas), -

o miligr:amos (algunos minerales básicos). Con ciertas clases de gan~ 

do los requerimientos se expresan én términos de lo que ingieren por

dia (por ejemplo 0.9 Kg. de proteína). Estos requerimientos se pue-

den obtener fácilmente de los manuales de producción de ganado. 

Además de los estándares de alimentación, un formulador de racio 

nes ·debe tener tablas de campos ición que contiene una lista de los i~ 

gredi entes, Los diferentes nutrí entes deben estar expresados en las-
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mismas unidades usadas en 1 os requerimi entes. 

Los distintos nutrientes son: 

Mate•ia seca: El término "Materia Seca" no se usa para designar un n.!!_ 

triente en sí, pero tiene importancia debido a que muchos de los in-

gredientes no están secos en la fórmula usada. Un animal tiene cier

to requerimiento de materia seca que debe satisfacerse para mantener

el rendimiento. También todos los nutrientes requeridos deben estar

presentes en una cantidad consumible de materia seca. La digestión 

puede ser afectada marcadamente por el conteni.do de Materia Seca. 

Proteínas: Todos los animales requieren proteínas, pero la canti 

dad suninistrada varia con los procesos fisiológicos del animal. Mu-

chos ingredientes son deficientes en proteína, por lo tanto, se hacen 

mezclas de ingredientes para satisfacer lo que es requerido. Debe en 

tenderse que la proteína está compuesta deaminoácidos, algunos de los

cuales son esencia les. 

Energía: Todos los animales requieren energía. La cantidad re-

querida depende principalmentede la función del animal. La anergia -

se U5a más eficientemente en mant~ner el animal y menos eficientemen 

te en crecimiento y producción. Los componentes de energía en los in 

gredientes del alimento son azúcar, almidón, celul
0

osa, grasa y exceso 

de proteína. 

Minerales: Los dos minerales más comunes usados al formular la -

ración son el calcio y el fósforo. Los requerimientos dietéticos son

dictados por la función del animal. el crecimiento, la producción de

l eche, y 1 a produce i ón de huevos crean demandas ex tr~mas de ca 1 ci o en 

la ~ieta. 

Debe mantenerse una propoción especifica de calcio y fósforo, -

porque un exceso de uno o del otro resulta como interferencia en la -

di spon i bil i dad de otros nutrientes. Debe mencionarse que 1 os requerl 



57 

tos dietéticos están especificados como calcio total y fósforo total; 

sin embarg~, cabe mencionar que en algunos ingredientes hay duda res

pecto a la disponibilidad de estos minerales. Por ejemplo, parte del 

calcio en la Alfalfa está en forma de Oxalato (sal concentrada) y no

es asimilable. Estudios recientes indican que los formuladores deben 

suponer que sol amente de 50 a 75'é de 1 ca 1 ci o es di sponi b 1 e en 1 os in 

gredi entes que provienen de p 1 antas. 

Vitaminas: Hay requerimientos específicos de vitaminas para to-

das las clases de ganado. La más común incluida en los requerimien-

tos de la ración es la vitamina "A". La vitamina "O" es también in-

c)uida generalmente. Much.as de las otras vitaminas solubles en agua

º grasa son suplementadas en la dieta. 

Otros minerales: Con frecuencia se incluye un suplemento de nrin! 

rales básicos en el alimento terminado, simplemente para estar segu-

ros de satisfacer los requerimientos de formulación. 

La formulación de la ración debe seguir un orden bien definido -

para suministrar con presición las necesidades del animal: a continua 

ción se presenta. 

1) Identificar la clase especifica de ganado y su función (e--

dad y crecimiento deseado, peso,etc.). 

2) Determinar y rea 1 izar una 1 i sta de los nutrientes requeri --

dos. 

3) Se 1 ecci onar ingredientes especi fices obteni b 1 es para uso en-

1 a ración. 

4) Enumerar el contenido de nutrientes críticos en cada ingre-

di ente. 

5} Si se van a usar más de dos ingredientes, e 1 formul ador pue

de incluir una cantidad dada de todos los ingredientes con -

la excepción de dos, basado en algún criterio predetermina--
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do. Por ejemplo, si se van a usar Sorgo, Pasta de Soya y H2_ 

rina de Alfalfa en una ración para Ganado Lechero, el Formu

lador puede poner 20~ de la ración como Harina de Alfalfa P2. 

ra satisfacer el requerimiento de fibra. El 80% restantes -

será usado para balancear el resto de los nutrientes. 

6) Usar medios matemáticos para balancear los nutrientes más 

críticos como proteína o fuentes de energía. 

7) Después de obtener el Balance Inicial, se calcula el conteni 

do de otros nutrientes y se ajusta la ración si es necesario 

para suministrar lo que es requerido. 

Tratamiento de insumos en 1 a p 1 anta. 

De entre todos los insumos utilizados en la fabricación de ali-

mentes balanceados, •?l que se destaca por su contenido en proteína es 

1 a soya que pasa por un proceso de extracción; ya sea con so 1 vente o

por medio de prensa necánica es calentada y molida. Este proceso se

hace con el objeto de extraer el a~eite para usos alimenticios y uti-

1 izar 1 a harina de soya como ingrediente de 1 a 1 imento ba 1 anceado. 

Por otra parte, ciertos ingredientes como el maíz, el sorgo, la

avena, etc., se reciben enteros en e 1 mo 1 i no y por .lo genera 1 requi e

ren de a 1 guna forma de procesamiento antes de i ne 1 u irse en 1 a raci --

ci ón. 

Con lo antes expuesto, queremos hacer resaltar la importancia 

que ti ene e 1 buen diseño y equi pami en to de 1 a p 1 anta, para poder rec.:!_ 

bir toda clase de ingredientes que van a ser usados en la manufactura 

del producto. 

Las varias clases de ingredientes las podemos considerar como si 

gue: 



Clase de ingredientes 

a) A granel. 

b) Blando-suelto a granel. 

c l Pesado- a grane l. 
d) Microingredientes. 
el Liquido 
f) Miscelanea. 
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Tratamiento en la planta 

Usualmente se procesa. 

Normalmente no se procesa. 
Normalmente no se procesa. 

No es procesado. 
No es procesado. 

No es procesado. 

Los. i ngredi ente.s sueltos son los granos, los ingredientes b l an-
dos son las harinas y los ingredientes pesados son los minerales. Ca 

mo ingrediente comprimido está la alfalfa deshidratada. (1 l 

( ·1) Algunos de estos datos fueron proporcionados por el Señor Freddy 
Valerio Handall ·agente vendedor de la "Aceitera La Jun':a" en -

Guadalajara, Jalisco. 
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SITUACION ACTUAL DE LA PROVISJON DE INSUMOS EN JALISCO 

Las fábricas de ali mentas balanceados también tienen problemas -

serios respecto a la dotación de insumos. El insumo con el que se -

tienen mayores problemas es el sorgo, ya que hay una escases permane_i:: 

te; Jalisco solamente logra cubrir una tercera parte del consumo esta 

tal, el resto proviene de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. 

Otro producto que presenta problemas de abastecimiento es la So

ya. Este producto es consumido como semilla por los fabricantes de -

aceites, los ccales únicamente aprovechan el contenido del aceite y -

venden la pasta a los fabricantes de alimentos balanceados. La soya

es un producto muy importante en la industria de alimentos balancea-

dos, ya que los concentrados llevan de 300 a 40D kilos por tonel_ada;

la fuente de aprovisionamiento básico la constituyen los Estados de -

Sinaloa y Sonora, que. juntos producen aproximadamente el 9D1; del to-

tal nacional; Tamaulipas es otro estado productor, pero en menores -

propcrcio:.es. En Jalisco se hacen pruebas de cultivo y al parecer se 

estár obteniendo resultados satisfactorios. El déficit nacional se.

está :ubriendo con inportaciones provenientes de Estados Unidos, Bra

sil y Argentina. 

Otros insumos agropecuarios que también son importantes y prese_i:: 

tan escasez son el salvado de trigo y la harinolina. 

La harina de pescado es otro insumo difícil de adquirir para es

ta industria, las fuentes de aprovisionamiento principal son: Ensena

da, Guaymas y Mazat l án, pero su produce i ón resulta i nsufi ciente para

cubri r las demandas; por otra parte, los fuertes incrementos en los -

precios han frenado 1 a importación, pues es difícil el obtener este -

producto fuera de México a precios razonables debido a la crisis exis

tente en la oferta a nivel mundial. La anchoveta de Sudamérica (pri_i:: 

cipalmente la peruana) va a los merr:ados de Europa. 



• 61 

Dentro de la rama alimenticia, Jalisco también se provee de in

sumos provenientes de otros estados e incluso del extranjero para la

producción de almidones y mieles elaboradas a partir de un cierto tipo 

de maíz. (La mayor parte de la producción de maíz de Jalisco se des~ 

tina ·al consumo humano). 

También los molinos harineros traen su materia prima de los esta 

dos trigueros de Sonora y Sinaloa. 

Aparte de la industria alimentica, existen otras ramas industri~. 

les que dependen en la provisión de sus insumos de otros estados de -

la República y del extranjero pero esto no 1 o trataremos aquí· por no

ser objeto de nuestro estudio. (2) 

A cont.inuación' damos a conocer a ustedes una lista de las princ.!._ 

pales materias primas utilizadas en la fabricación de alimentos balan 

ceados, así como los principales Estados productores de algunas de -

ellas. 

(2) Parte de esta información fue tomada del Plan Director de Oesarro 

llo Socioeconómico SECTORES PRODUCTIVOS. Agropecuario y Fores-~

. tal, Industria, Turismo y Pesca, Gobierno de Jalisco, Secretaria

General, Unidad Editorial, Guadalajara, Jalisco, México 1981, 

pág. 92. 



PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 

Sorgo 

Pasta de soya 

Harina de pescado 

Gluten de ma1z 

Malz 

Pasta de cártamo 

Harinol ina 

Pasta de ajonjolí 

Salvado de trigo 

Sal vado de maíz 

Acemite 

P•11 ido de arroz 

Harina de alfalfa 

Harina de flor de zempazüchitl 

Pasta de girasol 

Mieles incristalizables 
Cebada 

Avena 

Mijo 

Harina de carne 

Harina de sangre 

Harina de p 1 urna 
Calcio 

Roca fosfórica 

Sal 

Azúcar 

Vitaminas 

Minerales 

L isina 
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FUENTE: La Industria Alimenticia Animal en México (en cifras), Méxi

co, 1980. 



PRINCIPALES ESTADOS PRÜDUCTORES DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

SORGO 

Pri nci pal es Estados Productores 

Tamaul ipas 

Guanajuato 

JaHsco 
Si na loa 

Michoacán 

More los 

Chihuahua 

Sonora 

Coa huila 

Nuevo León 

Nayari t 

Epoca de Cosecha 

Primavera, verano: Junio, Julio y Agosto 

Invierno: . Octubre, Noviembre y 

Diciembre. 

PASTA DE SOYA 

Pri nci pa 1 es Estados Productores 

Si na loa 

Sonora 

Tamaul i pas 
Chihuahua 

Epoca de cosecha: 

Septiembre 
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Octubre 

Noviembre 

HARINA DE PESCADO 

Pri nci pal es Estados Productores 

Baja California Sur 

Baja California Norte 

Sonora 

Si na loa 

Campeche 

Yucatán 

lmportaci ones de: 

Perú 

Chile 

Ecuador 

Estados Unidos 

de Norteamérica 

ALGODON 

Pri.ncipales Estajos Productores 

Sonora 

Durango 

Coahui la 

Si na loa 

Baja California Norte 

Michocán 

Tamaul i pas 

Epoca de Cosecha: 

Julio a Diciembre 
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CARTAMO 

Pri nci pal es Estados Productores 

Sonora 

Si na loa 

Tamaulipas 

Durango 

Coahui la 
Jal i sc·o 

Baja California Norte 

Epoca de· Cosecha: 

Abri 1 a Julio 

AJONJOLI 

Pri nci pa 1 es Estados Productores 

Guerrero 

Michoacán 

Sonora 

Si na loa 

Epoca de Cosecha: 

Julio 
·Agosto 

Septiembre 

Octubre 
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FUENTE: La Industria Alimenticia Animal en México (en cifras), Méxi

co, 1980. 
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MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

Hay dos clases amplias de productos agrícolas: los bienes de con 

sumes y las materias primas. Es evidente que algunos productos agrí

co 1 as son usados por 1 os consumidores final es en la forma en que aba~ 

donan la granja. La mayor parte de ellos, sin embargo son materias -

primas para uso en la fabricación. La existencia de estas dos clases 

de ~reductos agrícolas -materias primas y bienes de consumo- hace ne

cesario que se tenga claramente en cuenta que la mercadotecnia de m~ 

chos productos agrícolas implica un procedimiento para colocarlos en

las manos de los fabricantes, y que, desde este punto en· adelate, su

com~ra y venta es un problema del mercado de mercancías manufacture-

ras. 

Carccterísticas de la Agricultura. 

La mercadotecnia de prodtctos agrícolas tiende a ser un proceso -

algo complejo, especialmente si se compara con el proceso de mercado

tecr.iíl ccrrespondiente a mercancías manufacturadas y materias primas 

natvales. Debido a la mayor importancia del proceso de concentra--

ción, el canal de distribución puede resultar más largo y requerir un 

mayor número de intermediarios. Las facilidades de transporte y alm~ 

cenamiento deben proporcionarse en cantidad suficiente para manejar -

las grandes cantidades del período culminante de la temporada, a pe-

sarde que estas cantidades no se utilizarán durante una considerable 

parte del año. 

La financiación también debe estar disponible sobre la base de -

temporada. Los productos agrícolas, generalmente deben ser estandar.:!_ 

zados y clasificados, y a veces es necesario tener facilidades de --

transporte y almacenamiento especiales, para evitar el deterioro del

producto. Las razones para este proceso más complejo de venta se ba

san en las características de la agricultura y en la producción y con 

sumo de los productos agr í celas. 
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Características de 1 a Producción. 

Producción en pequeña escala. 

La agricultura aquí en México todavía es esencialmente una in-

dustria en pequeña escala, en contraste con la situación que prevale

ce en la fabricación. 

La ocupación del granjero es producir, y frecuentemente no disp!l_ 

~e del tiempo, 1 a habilidad ni el conocimiento para mercadear eficaz

mente. Además, las operaciones del mercado -vender, seleccionar, al

macenar, por ejemplo- deben llevarse a cabo una gran escala, para ser 

realizados eficaz y económicamente. Estas condiciones estorban al -

agricultor individual en sus esfuerzos para mercadear, y dan lugar al 

desarrollo del intermediario y de organismos oficiales como la Cona

supo y Ansa que realizan la compraventa de productos de granja. 

El agricultor individual raras veces es capaz de influir en la -
demanda de su producto.Generalmente, para él no vale la pena meterse

en actividades de ventas especializadas y de publicidad, concebidas p~ 

ra crear la demanda. Sus medios económicos son muy limitados y su pr!l_ 

ducción muy pequeña como para justificar el esfuerzo. Además, muchos 

productos agrícolas no se prestan facilmente a este tipo de activi--

dad. Los nombres de marca no se les da fácilmente a los productos y -

menos a l.os granos utilizados en la fabricación de alimentos balance~ 

dos, y 1 a ca 1 i dad de 1 rendimiento de un productor no puede di st i ngui!: 

se fa 1 cil mente de 1 a de otro. Debido a estas dificultades, 1 a mayor

parte de los esfuerzos para crear demanda de los productos agricol as

en las industrias agropecuarias en Jalisco los llevan a cabo un redu

cido pero sólido grupo de intermediarios que especulan con el produc

to. Esto afecta principalmente a la pequeña y mediana industria de -

ali mentas ba 1 anceados que ut i 1 iza si empre intermediarios para pro---

veerse de las materias primas, cosas que no sucede con las grandes e!!!. 

presas que tratan directamente con e 1 productor o con Cona supo a tra

vés de 1 a Cámara Naciona 1 de 1 a Jndustri a de 1 a Transformación. 
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Producción Di semi nada. 

La producción agri col a se 11 eva a efecto en zonas que se e 1 i gen
cor. ¡xx:a consideración respecto a la proximidad de los mercados. Las

zonas metropolitanas densamente pobladas y las grandes fábricas, en -

1 as cuales se consumen 1 a mayor parte de 1 os productos agri co 1 as, re

quieren un gran volumen y una amplia variedad de productos, los ----

que deben su;;iinistrarse no importa donde quede el lugar de producción. 

En vista de que los productores están ubicados a una distancia -

considerable de los centros de consumo y de que cada granjero produ-. 

ce una cantidad relativamente pequeña del producto, se hace necesario 

tener un sistema de mercado que concentre pequeñas cantidades de pro

ductos agri co 1 as, con e 1 fin de formar 1 ates más grandes, para en vi a::_ 

los a centros de elaboración y de consumo. El trigo, materia prima -

importante utilizada en la elaboración de alimentos balanceados, se -

concentra en mercados locales y, luego, en la mayoría de los casos, se 

concentra en los grandes mercados o terminales, desde los cuales el -

prodJcto es dispersado hacia las fábricas. Con objeto de satisfacer-

1 as necesidades de 1 a pob 1 ación con respecto a a 1 i mentas, y para po-

d e r suministrar materias primas a las plantas procesadoras, es neces2_ 

do concentrar los productos agrícolas donde sean fácilmente accesi

b 1 e para e 1 consumo o para ser e 1 aboradas. 

Producción de Temporada. 

La producción de temporada de los productos agrícolas hace más

dificil su compraventa y aumenta el trabajo que se realiza para el -

prcc:so de ajuste. La mayor parte de las cosechas de las granjas m2_ 

dura~ en un período relativamente corto del año. A causa de esto, se 

produce PJr lo general un periodo culminante en sus ventas, almacena-

miento, transporte y financiación. El consumo, sin embargo, tiene -

lugar, más o menos uniformemente, durante todo el año, por los menos 

para la mayoria de los productos que pueden almacenarce durante al-

gunos meses o por periodos más largos como sucede con el trigo, maiz 0 



69 

sorgo, utilizados en la fabricación de alimento balanceado. 

Por consiguiente, debe haber suficientes facilidades de almace-

namiento para hacerse cargode toda la cosecha, ventajas que se utili

zarán íntegramente só 1 o durante un corto 1 apso después de 1 a cosecha. 

En 1979 existían en Jalisco 1095 bodegas registradas con capaci

dad de almacenamiento de 2'230,202 toneladas. Estas se encuentran lo 

calizadas en las regiones de Ameca, Autlán, Colotlán, Guadalajara, -

Guzmán, La Barca, La·gos, Sayula, Tepatitlán y Vallarta. De las 1095 -

bodegas, 4 pertene.cen a Albamex, 82 a Andsa, 13 a Bacrosa, 469 a Boru 

cansa, 45 a Fert imex y 482 a particulares. 

Las grandes industrias de alimentos balanceados no tienen probl,!'.. 

mas en la adquisición de cereales cuando no es época de cosecha, pues 

poseen grandes depósitos de almacenamiento que son surtidos previnie~ 

do la carestía de estos productos. El tener almacenes de granos los 

beneficia bastante a 'ellos pues no tienen que comprar insumos a mayor 

precio en épocas de escasez, ni merman su producción por falta de ma

terias primas, más bien obtienen mayores. ingresos al vender estos gr!: 

nos a las demás industrias de alimentos balanceados. 

Lastimos3mente las industrias pequeñas y medianas generalmente

no tienen espacio suficiente para almacenar grand.es cantidades de gr~ 

nos para el futuro, tampoco poseen bastantes recursos monetarios para 

abastecerse de los mismos. Todo esto incrementa los gastos de estas -

industrias repercutiendo luego en los precios de venta, poniéndolas en 

peligro de desaparecer del mercado por no poder hacer frente a la com 

petencia. 

C:aracterísticas del Producto. 

FUENTE: Departamento .de Programación y De sarro 11 o. 

Jalisco en Cifras. Gob.ierno de Jalisco, Secretaria General, 

Unidad Editorial, Guadalajara, Jalisco, México 1981. 
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Variación en la cantidad y la calidad. 

La variación en la cantidad y la ca~idad de la cosecha, de un -

año' a otro, está íntima.mente conectada con la naturaleza de temporada 

de la mercadotecnia agrícola. Estas variaciones conducen a fluctua-

ciones en los precios del mercado, como resultado de los cambios en -

las condiciones de abastecimiento. La variación en la cantidad tam- -

bién aumenta las dificultades de almacenamiento y transporte, porque, 

en algunos años, estos medios son recargados más ·allá de su capacidad 

y, en otras ocasiones pueden resultar nu:ho más.grandes que la necesi

dad. 

La variación en la calidad dificulta el problema de clasifica-

ción y convierte la compra-venta en algo más complicado. Esto es es 

pecialmente cierto en el caso de los granos que se usan como mate- -

rias primas para los alimentos balanceados, ya que los fabricantes -

suelen exigir materiales estandarizíldos, con características especi~ 

les. Así, las relaciones entre Agricultor y fabricante se dificultan 

por lo que es difícil establecer una relación firme entre oferta y -

demanda. 

Características del Consumo. 

La Demanda de la mayor parte de lo~ productos agrícolas es rela

tivamente invariable. Si el produ:to escasea, es probable ,que su pre

cio suba rápidamente. Si la producción es grande, sin embargo, el 

precio tendrá que reducirse bastante, para retirar las existencias -

de 1 mercado. 

El problema que presenta más dificultades a la ·agricultura pare

ce ser el de la estabilidad de precios, especialmente la tendencia -

hacia precios bajos, como resultado del caso frecuente de la disponi

bilidad de un abastecimiento de articulos en el mercado. 
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Canales de Distribución 

La complejidad del sistema mercadotécnico para los productos a -

gricolas surge principalmente de la necesidad de concentrar las cose

chas .de muchos productos relativamente pequeños en lotes más grandes, 

para una compra-venta más económica y eficiente. Esto requiere que -

el empleo de más intermediarios mayoristas de los que son necesarios -

para la compra-venta de productos balanceados. 

Estos ut i 1 izan uno o dos mayoristas, y en 1 a mayori a de 1 os ca-

sos, solo distribuidores, los cuales se dedican principalmente a la -

dispersión de 1 os a 1 imentos. 

Los productos agrícolas, en cambio, requieren de uno o dos mayo

ristas para efectu~r el trabajo de concentración, e igual número para 

e 1 proceso de dispersión. Por todo ésto vemos que 1 a persona menos -

beneficiada es el agricultor quien tiene que vender sus productos a -

muy bajo precio para que el consumidor final o industrial pueda adqui_ 

rir esos productos a precios razonables. 

Ti pos de Mercados Mayoristas 

11ercados Loca 1 es. 

Los mercados locales se encuentran cerca de las zonas de produc

ción. En estos mercados operan numerosos mayoristas que acumulan prE_ 

duetos agrícolas para efectuar embarques posteriores en grandes cant.!.. 

dades. La función del mayorista local del mercado es proveer un lu-

gar conveniente en el cual el granjero pueda vender su producto y fa

cilitar la recolección de productos de las zonas cercanas en cantida

des suficientes para que el embarque resulte económico. 

Para efectuar estos embarques, los mercados locales generalmente 

proveen facilidades para pensar, almacenar y cargar. La acumulación-
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de productos agrícolas en mercados locales es el primer paso de su 

concentración en los mercados mayoristas central es. Esta operación -

es necesaria porque seria inconveniente y muy costoso, para la mayor

parte de los ccmpradores del mercado central, el establecer relacio-

nes comercial es di rectas con muchos productores de los artículos agr.!_ 

col as que desean comprar, aunque las grandes empresas productoras de

a l imentos balanceados aquí en Jalisco como la Anderson Clayton, Puri

na, .~ceitera la Junta, si lo hacen pues poseen sufieciente capital p~ 

ra adquirir di rectamente sus rnateri as primas. 

El granjero témino medio, asimismo, encuentra inconvenientes y -

muy costosos establecer conexiones comerciales en mercados centrales. 

Además, si tales conexiones se establecieran, el pequeño volumen, que 

muchos agricultores pueden poner en el mercado sería embarcado en lo

tes r~enores de un vagón, a precios que son considerablemente más al-

tos que las tarifas por vagón. 

Mercados Centrales 

Los mercados mayoristas centrales, llamados a menudo "Mercados -

Terminal,:$" son aqutllos en que los productos son concentrados en --

gran volumen, de los mercados locales y en algunos casos directamente 

de los agricultores. Algunos de estos productos se usan en las fábri 

cas de los mercados centrales de la zona metropolitana, y otros se -

venden a corredores y detallistas, para consumo local. Además, canti 

dades considerables de algunos productos son reexpedidas a otras c1u

dades, para venderlas a comerciantes o a molinos y fábricas. 

La fijación de precios tiene lugar principalmente en los merca-

dos centrales. Es allí donde compradores y vendedores se reúnen y -

donde se encuentran las fuerzas de 1 a oferta y 1 a demanda. Se ha di-

cho que el ajuste de la demanda y la oferta es la función principal -

de los meecados centrales. Por tanto, los procesos de concentración, 

ajuste y dispersión convergen en los mercados mayoristas centrales. 
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Estos mercados se encuentran en ciudades ubicadas estratégicame~ 

te entre zonas de producción y de consumo, y gozan de faci 1 i dad de -

transporte óptimas. Allí se encuentran almacenes de depósito, agen-

cias bancarias y de crédito y otras instituciones que son de tanta im 

portanci a para una mercadotecnia satisfactoria. 

Debido a estas facilidades y por s·u ubicación estratégica y el -

gran volumen de productos que se usan en la zona inmediata, es perfe~ 

tamente natural que los productos que se usan en la zona inmediata, es 

perfectamente natural que ·los productores vayan a tales ciudades en -

busca de un mercado donde vender, y que los compradores vean en ellas 

fuentes de abastecimiento. 

Corno resultado tale:s raercados son usualrilente capuces de manejar

un volur.1en ·de negocio mayor dtl que seria necesario para el consumo -

local únicamente. El Distrito Federal, Guadalajura, Guanajuato, Culi~ 

cán,. Hermas i 11 o', ubicudas estratégicamente en re 1 ación con los cen- -

tros de producción de cereales y ganado y con los centros de fabrica

ción y de consumo, son importantes mercados centrales para estos. pro-

duetos. ( 3) 

(3) Buena parte de la información de esta sección ha sido obtenida

del libro de Rayburn D. Tousley, Ph. O; Eugene Clark, Ph.D. y Fred -

. E Clark Ph.D.; Titulado "Principios deMercadotecnia".Unión Tipográf~ 

ca Editorial Hispanoamericana, México, 1972. 
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a) COMERCIALIZAC!ON DEL PRODUCTO V SU PROBLEM.l\TICA. 

a.1.- Identificación del producto. 

Se denomina alimento balanceado a la mezcla de elementos que, en 

determinada cantidad, se suministra a los animales de acuerdo a sus -

necesidades nutritivas. Para su preparación suelen emplearse diver-

sas clases de granos, residuos .industriales y diversos productos ani

males y vegetales tratándose de aprovechar, en lo posible, los produE_ 

·tos existentes en la ·zona donde estuviese o fuese instalada la planta 

mezcladora. 

a.2.- Características del producto. 

En la lndustri a de 1 os Alimentos Ba 1 anceados nos encontramos con 

una gran variedad de productos en el mercado •. Nosotros nos hemos de

dicado al estudio del alimento para ganado bovino, porcino y para - -

aves. 

En este mercado existe, hoy en día, una gran competencia y resu.l. 

ta primordial dedicarle a la presentación del producto una atención -

especial. Generalmente se manejan los productos de acuerdo a una -

marca que se le asignará a toda la linea de los mismos. 

El envasado suele ser con sacos de diferentes tamaños, ·de acuer 

do al peso deseado. Es conveniente darle importancia a este punto, -

porque puede resultar para el granjero más cómodo y atractivo una pr! 

se.ntación con un envase más adecuado y resistente. Se sabe en merca

dotecnia que, en muchas ocasiones, 1 os productos entran por 1 os ojos 

a 1. consumi dar. 

Dentro de los sacos, aparte de introducir los productos, es muy 

importante anexarles las etiquetas. En ellas aparecen el logotipo de 

la empresa, el nombre del producto, para los animales que va dirigida 
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y la fórmula del contenido alimenticio que poseen. La etiqueta le da 

al consumidor conocimiento de lo que sus animales van a ingerir. 

La imagen que dé un articulo es decisiva para su comercializa- -

ción. Son pequeños detalles que pueden dar una alza tremenda en los

consumos. 

Es conveniente trabajar con varios colores combinados siempre de 

1 a misma forma y con el logotipo de 1 a marca que 1 os productos gocen 

de identidad propia en el mercado. 

En este apartado es interesante tratar la innova.ción de productos 

nuevos. 

A la hora de que una Industria de Alimentos Balanceados desee e;: 

pandi rse presentando un nuevo producto es necesario hacer una preví a 

lnvest i gac i ón de Mercados que c 1 ari fique óptimamente todas las necesi 

dades de 1 mismo. 

Hoy en día en esta rama industrial, se puede afirmar que so lame~ 

te las empresas grandes son las que pueden gozar de esta alternativa. 

Les costos de Inversión para la misma y los riesgos hacen que tanto -

una ~mpresa pequeña como mediana no puedan afrontar la expansión. 

Por otra parte, cada empresa del ramo deberá mantene~se al di a -

de todas las innovaciones, y sobre todo, de las nuevas fórmulas y uso 

de mílterias primas para la fabricación de los productos, ya que se -

tienen que cuidar el ciclo de vida de los mismos, y en ocasiones, al

gunos quedan desbancados por las nuevas introducciones en el mercado. 

a.3.- Sistema de precios. 

Muchas pers0nas consideran que la determinación de precios es -

la actividad clave dentro del sistema capitalista de la libre empre--
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sa. 

El precio de mercado de un producto influye en salarios, alqui--

1 er, interés y ut i 1 ida des. Es decir, e 1 precio de un producto influye 

en el que se paga por los factores de producción: trabajo, tierra, -

capital y capacidad del empresario. De esta manera, el precio se ca~ 

vierte en un regulador básico del sistema económico total, debido a -

que influye en la colocación de estos recursos. Los altos salarios -

.atraen la mano de obra, las tasas de interés altas atraen el capital, 

etc. 

En la Industria de los Alimentos Balanceados nos encontramos con 

una situación critica al respecto. El alza en los precios de las ma

terias primas se incrementan quincenal o mensualmente, y ello prvvoca 

una inestabilidad en los precios finales. 

Por lo tanto, las empresas deben de cambiar continuamente sus -

precios, e incrementarlos conforme aumentan sus costos de produc---

ción. 

En nuestro país, la determinación de los precios en esta rama es 

tá controlada por el Gobierno. Este es· un limitante importante que -

afecta decisivamente sobre estas empresas. 

?ara conseguí r 1 a demanda requerida para abastecer 1 a producción 

se debe de tener un precio competitivo en el mercado. La gerencia -

'puede usar cualquier estrategia de precios para lograr 1 a participa-

e i ón predeterminada de 1 mismo. Pero si empre deberá estar 1 imitada por 

el contra l guDernamenta l de precios. 

a.4.- Estructura de Distribución 

El canal de distribución para un producto es la ruta tomada por

_la propiedad de las mercancías a medida que éstas se mueven del pro--
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ductor al consumi dar final o al usuario industria l. 

Un canal incluye siempre tanto al productor como al consumidor 

final 'del producto, así como el interés mediario, agente o mercantil, 

que participa en la transferencia de la propiedad. (l) 

En las industrias de Alimentos Balanceados aquí en Jalisco pode

mos encontrar diferr.ntes canales de distribución, de acuerdo al tama

ño de 1 as mismas. 

En el caso de las grandes empresas existen dos tipos diferentes: 

?RODUCTOR DISTRIBUIDOR CLIEHTE PRODUCTOR CLIENTES 

(1) (U) 

El tipo les el más común. Es la forma de distribución más gen~ 

ral en las grandes empresas. Solamente en ocasiones especiales los -

clientes de grandes volúmenes de compra, tratan con los productores -

d~rer.ta~ncnte, pero es un caso excepcional. 

Las e"'presas medianas utilizan generalmente la distribución (!!) 

que con más frecuencia tratan directamente con los clientes pero tam

bién utilizan el canal l. Las empresas pequeñas suelen ser vendedo-

ras di rectas de sus productos. Tr<.t an con sus el fentes todas 1 as ven 

tas,es decir, utilizan el tipo !l. 

Todo lo m~ncionado se refiere a la distribución de los productos 

por medio de los cana 1 es. Hoy en di a se le está dando gran importan

cia a la distribución física, que es la administración del flujo fís.!_ 

ca de productos y la creación y operación de sistemas efectivos de -

flujos. 

En su ám~ito total, la distribución física de lo's fabricantes, -

involucra no sólo e1 mo·1imiento de los bienes terminados al final del 

(1) Fundamentos de Marketing Hilliam J. Stanton. 
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proceso de producción hasta llegar al consumidor final, sino también

el flujo de la materia prima desde la fuente de abasto hasta el ini-

cio del proceso productivo. Ello reduce mucho tiempo y dinero al mis 

mo tiempo. Por eso es interesante tomarlo muy en cuenta. 

a. 5. - Actividad es de Promoción Pub 1 i ci dad y Promoción de Ventas 

Habiendo estudiado la planeación de productos, la estructura de

precias y el sistema de distribución de una empresa, ahora vamos a -

examinar el área final de operación del sistema de comercialización -

que son las actividades promocionales. 

Sjsicamente la promoción es un ejercicio en información, persua

ción e influencia. Los dos métodos más ampliamente usados son la ve~ 

Li personal y la publicidad. Otro es la promoción de ventas que más

bien complementa a los dos primeros. 

En el mercado real, la competencia perfecta no existe. Por lo -

tanto, 1 as actividades promociona 1 es son esencial es. Los factores -

más important~s que señalan la necesidad de promoción hoy en día son

varios. El primero. es que la distancia física entre productores y -

consumidores se incrementa y por lo tanto surge el problema de comuni

cación en el mercado. Otro es la intensificación que ha tenido la CO!!!, 

petencia. Y por f1ltimo, en situaciones de crisis económicas, lo difi 
cil es vender, y para todo la promoción es necesaria. 

La venta personal es mucho más efectiva y segura, y es la que la 

mayoría de las veces se utiliza. 

Es muy necesario que las empresas de Alimentos Balanceados hagan 

sus programas publicitarios también ya que la competencia en el ramo

es cada vez más importante y dificultosa. 

Se deberá de p 1 anear la pub 1 i ci dad de acuerdo al tipo de mercado 
al que vaya dirigida. Es diferente la que se dirige al co·nsumidor in-

~\'.J DEBE 
HBU!lTECP1 
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med1ato que la que va hacia el mercado industrial profesional. 

El propósito de la Publicidad es vender el producto. Por ello- -

es interesantísimo desarrollar una campaña publicitaria. 

Primeramente se hace una Planeación inicial de lo que se va a -

anunciar y la forma de hacerlo. 

La lndus trl a de A 1 imentos Balanceados actualmente uti 1 iza la ra

dio, revistas, regalo de cerillos, llaveros, gorros, folletos, que -

pre~enten los diversos productos como medio de propaganda. 

Ellos toman en cuenta: 

Objetivo de la Publicidad. 

Circulación de los medios deben de ser los mismos de la dis-

tribución del producto. 

- Requisitos del mensaje. 

Tiempo y ubicación de la decisión de compra. 

- Costo> de los rr.edi os. 

Las empresas alimenticias no cuentan con mucho capital para pu-

blicidad, por lo que la televisión se desecha como medio comunicati-

vo. Las revistas que se e 1 i gen para sacar 1 os anuncios son de 1 tema

tratado: revistas de animales, de agricultura, ganado, etc. 

Los folletines contienen las fórmulas alimenticias, recomendaci~ 

nes del uso del alimento, tales como cantidades, edades de los anima

les, etc. (Cuanto más completo esté mejor entenderá los productos el 

campe si no). 

Junto con esto se da a entender la nr,cesidad del uso de los pro

ductos y la eficiencia que la combinación proteínica les va a dar en 

sus animales, que será mucho mejor de las que ellos utilizan. 
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La promoción, como en todas las empresas, su úni ce fin. es tratar 

de convencer al consumidor de que compré sus productos. 
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b) PROBLEMAT!CA DEL PERSONAL 

b.1.- Situación actual de la mano de obra en México: 

- Abundancia de persona 1: 

Actualmente México está viviendo una crisis política, económica 

y social muy grande. Lógicamente toda ella afecta a la calidad y -

status de vida áel país. 

Cada dia son más las personas que necesitan un trabajo fijo pa

ra mantener a sus f ami 1 i as, por 1 o que 1 a conci ent i zaci ón de 1 a gente 

está cambiando hacia esta situación. 

Son muchos los profesionistas que anualmente va teniendo el pais 

por lo que se sabe que hoy en día no resulta nada dificil conseguir -

buenos e:npleados preparados y con necesidad de trabajo . 

En lo que se refiere a los obreros la situación está mucho mas· 

pecaminosa, porque son gentes que aunque tienen gran necesidad, son -

muy irresponsables y desidiosos. 

Por eilo, nos encontramos en una situación crHica, en la que la 

abundancia de mano de obra es una total afirmación, aunque se carezca 

de una ganas fuertes de trabajar. 

El pueblo mexicano necesita de una importante ráfaga cultural,·

que comience a dar criterios propios a los obreros. Ello ahorraria a

las empresas grandes problemas y sobre todo las grandes pérdidas de -

tiempo que se están viviendo, 

Los obreros tienen poco espíritu de supereación, pocas ganas de 

sobresalir y de ser mejores, son muy conformistas. 
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Hace falta motivarlos, darles incentivos, capacitación y adieE_ 

trami en to para que se superen. 

Todo ello beneficiaría tanto al obrero, como a la empresa; se 
evitaría e 1 conformismo y se trataría de superar a 1 obrero. 

Las consecuencias más claras de esto es la rotación tan tremen 

da que existe en el personal. Es algo contra producente para la enti 
. dad, por eso hay que tratarlo de mejorar. 

Para hocer un breve estudio de la rotación de personal existente 

en las empresas de alimentos Balanceados, tenemos que hacer dos sub
divisiones: 

- Primera división: 

Plantas Automatizadaa. 
Plantas Semi automatizadas. 
Plantas Manuales.' 

- Segunda división: 

Empresas pequeñas. 
Empresas medí anas. 
Empresas grandes. 

Gencralemente en las empresas automatizadas no se necesita de 
gran cantidad de personal. Todo lo hacen las máquinas, tan solo 

se necesitan obreros para supervisar que todo marche muy bien. 

Dependiendo de su tamaño, dicho tipo de industria necesita de -
una cantidad diferente de empleados, pero siempre acorde a lo menciona 
do. 

.. , 
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En las empresas semiautomatizadas, la cantidad requerida de per

sona 1 es mayor, y por 1 o tanto se incrementa 1 a rotación de persona 1. · 

Ello llega a ser un problema muy grave para Recursos Humanos. 

El reclutamiento y selección de personal lleva mucho tiempo y eE_ 

to afecta mucho la marcha de la entidad. 

En las empresas manuales, requieren de mucha mano de obra y rota

rán más al personal, eso sei·á un gran problema. 

Las causas principales de rotación de personal son: 

- lnconforrni dad de los trabajadores por su puesto. 

- Irresponsabilidad por parte del trabajador (Aquí cabe encuadrar el-

famosos "SAll LUilES"). 

- Falta de motivaciones e incentivos por parte de la empresa. 

- Rerrurieraci ones muy bajas. 

- Facilidad de encon~rar otro trabajo. 

A.sí se provoca una critica situación que afecta no solo a las em

presas de Alimentos Balanceados, sino también a todas las demás. 

Suponiendo una fábrica de Alimentos Balanceados automática y en 

el nivel de empresa ~rande, tan solo se necesitarían cincuenta traba

jadores: unos treinta y dos obreros y diez y ocho emp 1 eados, sería to 

do. 

En cambio una semiautomática mediana neces itari a de cuarenta o-

breros nada más, de ahí que sea tan conveniente estar tecnológicamen

te al día. 

Otro gran proolema con el que se encuentra el departamento de -

Personal son las relaciones sindicales. 

En principio vamos a analizar las funciones de los sindicatos. 
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Una de las principales funciones deun sindicato es negociar y aE_ 

ministrar el contrato de trabajo con el empleado, que cubra las cond.!_ 

ciones de empleo para sus miembros; su función también es proteger a 

sus miembros del tratamiento injusto y arbitrario y ayudarlos a reso.l_ 

ver 1 os conf 1 ictos que pi en sen puedan existir en re 1 ación con su em

p 1 eo. 

En estas capacidades, el sindicato afecta en forma significat.!_ 

va e 1 programa para e 1 persona 1 de la compañia y sus re 1 ac iones con 

Tos empleados, proporcioando a éstos un mayor sentido de seguridad,

fuerza e importancia en sus relaciones con los superiores, que en -

otra forma no tendrían como individuos. 

El sindicato ejerce una influencia de importancia en sus actit!!_ 

des y en su'compartimiento; a través de tal influencia, afecta apr~ 

ciablemente ·las motivaciones de los empleados y sus respuestas a los 

esfuerzos de supervisión para mejorar la eficiencia. 

El reconoc irni en to de 1 sindicato por parte de 1 a empresa consti -

tuye la primera etapa en el establecimiento de una relación negocia

dora entre 1 as aos partes. 

b. 2. - Requerimientos de persona 1 para una lndustri a de .• 

ALIMENTOS BALArlCEADOS: 

Van a depender los requerimientos ct'e persona( del tamaño de las 

empresas, es decir el número de obreros se relaciona con el tamaño y 

tecnología de la planta. 

Serán diferentes para 1 as pequeñas, medianas y grandes. Vamos 

trazar un Organigrama para una empresa de tipo Mediano-Grande. 

Lo encontraremos en la página siguiente. 
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c) PROBLEMATICA CON LOS 

ENERGETJCOS: 

- Gas, 

- Electr,icidad. 

- Agua. 

- Derivados del petróleo: gasolina 

gasoil 
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Una p 1 anta de Alimentos Balanceados vi ene utilizando 1 os sigui e~ 

tes energéticos: Gas, electricidad yagua. 

Actualmente en Ja l i seo no hay problemas con ninguno de los tres 

energéticos. Desde años atrás se ha previsto esta situación, por eje!!! 

plo, por el hecho de que Jalisco es uno de los principales consumido

res de productos derivados del petróleo. PEMEX terminó de construir 

una p 1 anta saté 1 ite que ti ene una capacidad de 60 mil 1 enes de 1 i tras, 

por lo que se considera que el abastecimiento está asegurado a media

no plazao. 

En cuanto al abastecimiento de gas, se ha instalado una nueva e~ 

taci ón de compresión en Sa 1 amanea, que incrementará los envíos a Ja lis 

co. 

la generación y .distribución de energía eléctrica es un subsec-

tor de rápido crecimiento en Jalisco, porque la demanda de energía P2_ 

ra todos usos se incrementa fuertemente. 

la población urbana crece a un ritmo muy grande muy superior al -

de la población total, lo que da lugar a que el consumo se incremente 
más rápidam2nte que en ingreso por el aumento en el uso de aparatos -
eléctricos. ·A ello hay que añadir el mercado que representa la elec

trificación rural; también hay que agregar que el abastecimiento no -

sol o depende de 1 a generación de 1 as p 1 antas ubicadas en la entidad, 

si no por la compleja red naci ona 1 a la que estas plantas están interco 
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nectedas. 

El estado recibe los servicios de energi a eléctrica principalme!!_ 

te del sistema ORIOC. La capacidad de géneración instalada en el es

tado se ha venido au;;ientando. 

Las pri nci pal es plantas generadoras son: Santa Rosa, Za popan, Ca 

linilla, Intermedia, Juntas, Puente Grande, El Salto, El Verde. 

Las principales fuentes de generación son la hidráulica y la tér 

mica. 

El estado de Jalisco tiene buenas perspectivas de fluido eléctr.!_ 

ca por las plantas que la Comisión Federal de Electricidad planea in~ 

talar en Manzanillo y Colima; de cuya generación, el 703 será para -

Ja l i seo. 

En m.ateria de Electrificación rural, Jalisco necesita mayor ate~ 

ción por el elevado número de sus localidades y su gran dispersión -

(por el elevado), sobre todo menores de 500 habitantes. Las priorid~ 

des 'ºn para las zonas norte y costo. Desde luego que para abastecer 

e"tª' zonas es necesaria la introducción de obras de infraestructura

electrica básica de mayor cuantía, que la división ºJalisco ya ha CD!!_ 

siderado en la zona costa, donde las instalaciones existentes ya se -

encuentran saturadas. 

El agua, aunque no es energético, su importancia estratégica es

muy similar a la ck? éstos dado su uso difundido e indispensable en la -

mayori a de 1 os procesos industria 1 es. 

El grado_ en que las diversas regiones del Estado de Jalisco pue

den fa"lorecer la localización industrial desde el punto de vista del

recurso agua, es variable, dependiendo su disponibilidad real de su -

abundancia relati•1a y del grado de dificultad para obtenerla. 
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Las corrientes principales del estado son el río Bo.láños, el Co· 

lotlán, Santiago, Ameca, Tomatlán, Sn. Nicolás, Purificación Cihua--

tlán, el Verde y Tuxpan. 

Por otra porte están el Lago de Chapala y la Laguna dela Magdale-

na. 

Todos estos ríos y lagos ayudan a que el estado tenga el agua -

necesaria, aunque ya se sabe que escasea y que se debe de preveer su
abastecimiento para sú futuro. 



d) PROBLEMATICA CON EL 

FltlAtlC!AMIENTO: 
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La administración financiera puede definirse en términos de las

funci ones y responsabi 1 idades del administrador financiero. Algunas

Ci: estas fun::icn~s son de natura lena general, mientras que otras varían 

según el tipo de er:ipresa. Se deben obtener fondos de fuentes exter-

nas de financiamiento para darles despúes distintas aplicaciones. 

Las entra~as y solidas de fondos que generan las operaciones de una -

e::i;iresa deben vigilar se. Los fondos que se obtienen de las fuentes -

de financiari;ierito se convierten en redimientos, pagos, productos y -

servicios. Todas estas funciones financieras son de naturaleza gen~· 

ral. 

Para ello se requiere un amplio conocimiento de los mercados fi

nancieros que proveen los fonoos, de las estrategias que implican las 

decisiones acertadas de inversión y de los cursos de acción que deben 

seguirse para estimular las operaciones y hacer que alcancen eficien

cias. 

Actualmente no existe ningún organismo que se dedique exclusiva

mente, o que se le dedique algún tipo de crédito a las Industrias de Ali 

men tos Balanceados. 

Unicar;,ente el FONEP es el fondo que está destinado para el fina~ 

cia;niento de proyectos de inversión, pero no existen créditos prefe-

renciales para este tipo de industrias. 

Por las caracteri s ti cas inherentes a esta rama industria 1 pode-

mas asegurar que estas empresas no deben de trabajar con créditos. 

Para que una empresa de alimentos funcione bien tanto económica

mente como en lo financiero, debe de eliminar la posibilidad de dar -

créditos a clientes. 
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Ya hemos comentado que las materias primas aumentan de precio -

quincenalmente, por lo que si se dan créditos a los clientes se perd~ 

ria mucho dinel'o, así no funcionaria la empresa . 

. Lo idea 1 es vender todos 1 os productos a 1 contado, nada de crédi 

tos, para que al cobrar se invierta parte del dinero en el abasteci-

mi ento de materias primas. 

De e.sa forma no se pel'deria dinero al vender los productos, se -

·asegura el dinero con la compra de materias primas; es conveniente te 

ner siempre llena la bodega de materias primas. 

Por todo ésto el financiamiento puede ser el punto débil del ne

gocio. 

Toda la política financiera expuesta reduce las ventas, ya que -

hay clientes que no pueden pagar de contado, pero a la vez sitúa a la 

empresa en una posición solvente y muy próspera. 



e) OTRAS PROBLEMATICAS QUE SE PRESENTAN AL ESTABLECER UNA 

IllDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

e.l) Inestabilidad en los precios. 

2.1 ¡· Escasez de la Materia Prima. 

e.3) Mala Calidad de los productos. 

e.4) Autoproducción por parte de los granjeros. 

e.l) Inestabilidad en los Precios 
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Dentro de la Industria de Alimentos Balanceados, la inflación a-. 

fecta de una forma determinante y constante ya que observamos que el

incrmento en los costos de las materias primas varían quincenal o -

mensualmente. 

Esto ocasiona desajustes en la ecunomia interna de las empresas

e impide que Lis utilidades no se puedan pronosticar ni se puedan ha-

cer plünes o iargo plazo. 

e.2) Escesez de la Materia Prima 

Por otra parte, la adqui>ición de las materias primas necesarias 

para una adecuada producción cada di a se hace más éscasa. 

Esta dificulta de encontrar los proveedores que surtan dichos ma 

ter i a 1 es vienen a mermar 1 a produce i ón. En consecuencia, 1 a empresa 

que consiga tener un abastecimiento completo de las n1aterias primas p~ 

ra su producción tiene asegurado un buen futuro dentro del mercado. 

e.3) Mala calidad de los productos. 

En muchas ocasiones, por la misma falta de materia prima y de pe::_ 

sonal eficiente, el pror!ucto terminado no sale con los requerimien-

tos ·'.iptimos de calidad necesarios. 

, _,. 
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Otra situación se presenta cuando la empresa misma sacrifica la 

calidad de sus productos por una mayor producción, y esto a largo pl~ 

za trae consigo la quiepra del negocio. 

e.4) fiutoproducción por parte de los granjeros. 

La autoproducción por parte de los granjeros hace más dificil la 

entrada al mercado de este tipo de industria, por lo cual la empresa

. interesada, ti ene que rea 1 izar un dob 1 e esfuerzo por ganar 1 o. 

Primero deberá concientizar a los granjeros de la necesidad que

tienen sus animales de consumir productos de alto contenido nutritivo 

que solo esas industrias pueden ofrecer, y en segundo lugar, tratar -

de que la marca de comercialización sea la escogida dentro del merca

do competitiva. 



CAPITULO VII: RELACION ENTRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA ALIMENTACION 

8ALAllCEAOA Y LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS FINALES 
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Actualmente la industria de alimentos balanceados está pasando -

por una situación critica tanto económica, como financieramente ha--

bl ando. 

Existe una contracción del mercado, es decir, hace unos años la

demanda de estos productos era mayor y anualmente se iba incrementa~ 

·do. Era. un Mercado de Demanda. Toda la producción estaba asegurada, 

no había riesgos. · 

Al día de hoy, los costos de producción han aumentado considera

blemente por el incremento que han sufrido las materias primas, como

e l sorgo y la pasta de soya, que teni an subsidio por parte del gobie!:_ 

no. 

Al dejarse de otorgar el subsidio, el aumento de los costos de -

producción.ha sido decisivo y con el estricto control de precios se -

puede llegar a unas pérdidas muy grandes. 

Podemos observar esta situación en la siguiente gráfica: 

PRECIO 

$ 

"""'"" { / / / 

/ 
/ 

/ 
¿_ -

COSTO DE -
/} PRODUCCION 

/

/. 

PERDIDAS 

- PRECIO --

CANTIDAD 
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Solamente empresas con una liquidez monetaria importante pueden. 

sobrevivir a esta situación. 

Con dicha contracción del Mercado se presenta un Mercado de .0-

ferta, que ti ene muchas dificultades en sacar toda su producción ade-

1' ar:it~. 

Muchos campesinos optan por dar a sus animales alimentos case-

ros' fabricados por e 11 os mismos, mezc 1 ando di versas materias primas. 

Ello reduce la demanda de los alimentos y dificulta su entrada 

al mercado. 

Otro factor decisivo es la temporada estacional, generalmente -

los dos meses buenos de venta son desde Octubre hasta Mayo. 

A partir de este mes comienzan las lluvias y la pastura en el -

campo se pone verde y a punto para ser ingerida por los animales. 

En consecuencia, el consu:t\o va a bajar enormemente y se tiene -

que haber previsto toda esta situación con tiempo antes de poner una

planta del ramo para no sufrir malas consecuencias. 

Ahora vamos a tratar de hacer un enfoque más especifico de 1 a -

demanda, de ocv,1·00 a 1 os diferentes ti pos de a 1 imentos. 

a) - Alimentos para a•1es: 

El retiro del subsidio en sorgo y soya, el cada vez mayor pre-

cío de estos forrajes en el mercado regular, la importación de millo

nes de cajas de huevo estadounidense y una baja en las demandas, tie

nen i la a·1icultura nacional y consecuentemente la Jalisciense, en la 

peor crisis ée su Historia. 

Según los avicultores actualmente producir cada kilogramo de --
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huevo cuesta entre 170 y 175 pesos, y 260 pesos uno de pollo, sin em

bargo corno el mercado está invadido con producto estadounidense de -

deshecho, apenas logran colocarlos a 100 y 245 pesos kilogramo, res-

pectivarnente, con lo que de hecho pierden de 70 a 75 pesos en el pri

mero ~e los casos y 15 pesos en el segundo. 

No se debería fijar precio tope a .ambos productos, ya que por -

una parte, no se protege al sector al permitirse la libre importación 

de huevo, y se ·mantenga este no obstante que se retiró el subsidio -

que la Federación entrega al sorgo y pasta de soya. 

Los resultados de esta situación se verán reflejados en los pr~ 

ximos lileses y serán una disminución sensible en la población avicola

Y bajo er. la disponibilidad para abastecer a la población lo que a su 

vez obligará a las ?utoridades a realizar importaciones masivas de es 

tos alimentos con la fuga de divisas que esto conlleva. 

Todo ello afectará también directamente a las Industrias de Ali 

mentas Balanceados que tengan su giro de aves. Con el incremento de

los precios de las materias primas aumenta el producto terminado y -

dificulta a los trabajadores su adquisición. 

Muchos campesinos están dejando de criar aves por toda la situ~ 

ción critica actual, y por lo tanto la demanda de Aliment¿s Balancea

dos está decreciendo mucho y su tendencia es negativa. 

Mientras el Gobierno no apoye a los granjeros con las ayudas 

que están pidiendo, la situación avícola seguirá empeorando. Por con 

siguiente los Alimentos Ba 1 anceados se ven afectados negativamente en 

esta rama anima l. 

b) - Alimentos para puercos: 

El futuro de la producción porcina en un país será determinada

en gran esca 1 a por 1 a demanda de carne de cerdo y de ma~teca por e 1; 
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público y por su capacidad para pagar estos productos a un precio ra

zon¡¡b 1 e, ¡¡si mismo ¡ior 1 a demanda exterior. 

La carne de cerdo y 1 a manteca deben competir con otros produc

tos animales y vegetales por el sabor, valor nutritivo y abundancia,

as i como por 1 as f acil ida des de compra-venta, a lmacenami en to y pre- -

cios. 

La sustitución de 1 a manteca por aceite y grasas vegetales para 

cocinar, y la disminución en el empleo de grasas animales para la ela 

boración de jabones, han reducido la demanda de manteca de cerdo. 

En la actualidud pide menos carne de cerdo que carne bovina -y -

está dando preferencia a 1 a carne magra, jamones, lomos y chuletas, -

insistiendo en que se suprima la grasa de las piezas. 

La manteca de cerdo ya no se utiliza actualmente en la fabrica

ción de jabones, pero tiene una aplicación muy extensa en la elabora

ción de manteca de repostería y margarina. 

Para llegar a ser un productor eficiente, es necesario saber -

qué alimentos neccsitun los cerdos par¡¡ desarrollarse y reproducirse, 

y su conocimiento exige familiurizarse previumente con los mismos. 

Las necesidades nutritivas del cerdo vari an con la edad y la f ~ 

se de producción. Especialistas en nutrición porcina han indicado -

que existen por lo rr.enos nueve fases distintus en la producción de cer 

dos. 

Cada uno de' los tipos exige una nutrición diferente, por lo que 

los alimentos Balanceados tienen que variar para cada etapa. 

El ciclo de la vida del cerdo se divide en cuatro etapas en fun 

ción de sus necesidades nutriti·ias: 
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- Cerdos de vi entre. 

Cerdos jóvenes y verracos. 

- Cerdos de crecimiento y acabado. 

Desde el punto de vista nutritivo, algunas etapas de la vida -

del cerdo son ir.ás críticas que otras. 

Las fases finales de la gestación y los períodos de la lactan-

cía, la preiniciación e iniciación de la alimentación, y el crecimie~ 

to se han clasificado como críticos en cuanto a la nutrición. Duran

te tales fases y períodos son necesarias raciones de mejor calidad y

más costosas. 

Generalizando, el importe de los alimentos representa del seis

al sesenta por ciento del costo total en ia producción porcina. 

Actualmente en Jalico, la demanda de alimentos para cerdo ha si 

do constante y se presta menos a la producción casera de los granje

ros, ya que por ser un animal tan aprovechado por todas sus partes, -

conviene engordar 1 o bien para sacar 1 e más provecho. 

El consumo de cerdo es creciente y ello conlleva a que la deman 
da de lo; Productos Balanceados se mantengan en el mercado. 

cl - Alimento Vacuno: 

La demanda. efectiva de la carne depende tanto del deseo para -

compra de 1 púb 1 i co consumí dor como de sus pos i bi 1 i dades económicas. 

Existe poca duda al hecho. del deseo del pueblo mexicano para 

consumir más carne en la actualidad. 

Si los artículos fueran más abundantes y su precio más bajo, es 

posi!ile que el consumo aumentara. 
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Existe una demanda insatisfecha, lo cual es un factor favorable. 

para la ganadería. Si se produjera más carne habría mercado para la

mi sma, si empre que e 1 precio no fuera muy a 1 to. El precio, por su- -

puesto, es una de las dificultades permanentes para la producción de 

carne. 

La carne de res está en competencia con la carne de otros anima 

1 es de granja como 1 os cerdos, ovejas, aves de corra 1, 1 os cua 1 es e 1 

grado de reproducción y crecimiento, así como la eficiencia de conver 

si ón de a 1 i mentas es bastante mayor. Considerando e 1 hecho de que C2_ 

da vaca produce solamente una cría anualmente y que el periodo entre

la concepción de dicha cría y su 01atanza para carne, pasa siempre de

los dos años alcanzando casi los tres, la producción de la carne de -

res nunca podrá ser una empresa barata. 

La mejor solución a este problema biológico es su dependencia -

como subproducto de la industria lechera. 

Como consecuencia, e 1 Alimento Ba 1 anceado para estos anima 1 es -

jue93 un papel importantísimo, ya que de ellos dependerá la buena ca

lidad de ambos productos, tanto de 1 a carne como de 1 a misma 1 eche. 

La demanda de Alimentos Balanceados para ganado bovino en jalis 

co, va a tener sus épocas buenas y las malas. Con el invierno y los 

frias los pastos se secan y el consumo de Alimentos Balanceados se -

incrementa. 

Con las lluvias estivales los campos se ponen verdes .Y se con-

vierten en una pastura ideal para las reses. 

En esta temporada disminuye considerablemente la demanda, se -

tienen que ser previsiones para ello. 

Tras analizar toda la problemática que se presenta en es tas e!!: 

presas, con sus causas y efectos, vamos a dar algunas alternativas -
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de solución para que las fodustrias de Alimentos Balanceados gocen de 

mejor situación en el mercado. 

Por me di o de ex posiciones ganaderas se incrementaría el interés 

por _parte de 1 os campesinos y a 1 a vez e 1 apoyo entre 1 os mismos. 

Se podrían hacer estudios de mejoras de razas que ayudarán a 

los granjeros a que conocieran plenamente a sus animales y las posib.!_. 
lidades de superar la calidad del ganado existentes. 

El problema más vital es el control de precios por parte del G~ 

bierno. Para ello, se deberían de fijar los precios más altos, y los

subsidios darlos al nivel de los productores. 
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Incrementar la producción en forma acelerada no es una meta im

posible para la ganadería mexicana. Los elementos indispensables pa

ra efectuar ese cambio son bien conocidos: mayor capital y mejores r~ 

cursos humanos. Dentro de estos desconteptos hay una gran diferencia 

entre poseer capital y su aplicación adecuada y eficientemente pro-

ductiva. También en e 1 e 1 emento humano hay una gran diferencia entre 

·1a simple creación de nuevos productores y mayor número de empleos P.! 

ra elementos técnicos y la creación de productores más capaces y la-· 

elevación del nivel de capacidad de los técnicos. 

La ganadería aporta un 23% del producto total agropecuario, perc 

esta cifra ·no es representativa de los ingresos que obtienen los cam

pesinos .pobres de esa actividad, ya que corresponde en parte muy gran 

de a negocios que 1 es están vedados. El producto Interno Bruto de 1 -

Sector Agropecuario ocupa el 8.35% del Total del mismo. 

Se ha mencionado que ha habido un incremento en la población g2_ 

nadero, pero ésto no es motivo de satisfacción si no se examina desde 

el punto de vista de la capacidad de esa población para llenar la de

manda interna actual y futura. Es decir la posibilidad re _que la pobl~ 

ción humana actual de México obtenga de la ganadería los productos p~ 
ra 11 en ar sus necesidad es. 

Aquí esta impl icito el gran problema ganadero de México en un

futuro i.nmediato, Una demanda que ·crece a razón del 5% anual y una -

producción que no evoluciona en eficiencia, México deberá en este ca

so reducir la demanda prevista o aumentar la eficiencia de su produc

ción pecuaria a niveles muy superiores. 

Las causas de la ineficiencia en México son múltiples. El pri~ 

cip~l problema es el de la mala nutrición de todo el ganado mexicano • .-
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Esto se debe principalmente a que la mayor parte del ganado que está

en 1-:éxico se encuentra en manos inexpertas que no les proporcionan -

los alir::entos nutrientes necesarios para su desarrollo, además que c~ 

rece de personal especializado para mejorar las razas pues no poseen

¡ os conoci mi en tos suficientes como para poder utilizar la genética en 

su mo11ento y así mejorar la calidad del ganado. 

La mejoría de los ganados es de gran importancia e implica la -
expansión de razas productoras de carne, mendiante la propagación de

pies de cría seleccionados, sementales de alto registro e insemina--

ción artificial. 

Si no se toman en cuenta todos estos factores, puede repercutir 

en bajas tasas de reproducción, en tiempo muy prolongado entre el na

cimiento de los animales y su concurrencia al mercado, y finalmente -

en escaso peso final. Otras pérdidas debidas a la mala administra--

ción y mortandad elevada agregan elementos para dar resultados una -

producción ineficiente, de tal manera que el mayor mal de la ganade-

ría mexicana no es que su inventario sea cada vez menor con relación

ª ia población humana sino que los 37 millones ·de Bovinos según (el -

censo de 1982) tienen una productividad muy baja. 

Otras deficiencias en el abastecimiento nacio'nal relacionado di 

rectamente con la ganadería es el de los cueros, que se importan en -

grandes cantidades, con dispendio de divisas. El estímulo ganadero -

en general debe tener en cuenta ese problema que en buena parte atañe 

a la Zona Central y a las áreas costaneras de donde há de emanar la -

supersión de los faltantes actuales, ya que la ganadería norteña en -

poco puede ayudar mi entras persista, por imperativos económicos 1 a e;, 

port¡ción de animales en pie, que es un renglón importante en la cap

tación de divisas. 

Para evaluar 1 a situación ganadera, principalmente en las explE_ 

tacicnes para producción de carne de bovinos y porcinos, se adoptaron 
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tres indicadores fundamenta les. El primer indicador es 1 a tasa media 

anual de incremento de la población ganad·era que resultó del 4% para

ganado bovino; 33 para e·l porcino y el .5% para aves (del 84 al 85) -

respectivamente. 

El segundo indicador es el rendimiento medio de la explotación

ganadera, expresado por la proporción de animales vendidos en rela--

ción con las existencias y por último el peso medio en los animales -

sacrificados es un importante indicador, pues influye en este resuH~ 

do que fué demasiado bajo en los últimos dos años, la escasa capaci

dad productiva de los ganados criollos predominantes y la citada ali

mentación deficiente, sobre .todo en la época de sequía en que los ani 

males tienen pérdidas notables de peso. 

Esta circunstancia obligó a sustituif la exportación de carne·

en cana 1 por carne deshuesaaa, por impos i bi 1 i dad de 11 en ar las exige~ 

cias de los mercados externos. Con los porcinos la situación mejoró

pues resultó el peso convencional que es satisfactorio. 

Esos indicadores corresponden a la realidad observada hace 10 -

niios que amenazaba, de no madi fi carse, con grandes deficientes en e 1-

abastecimi ento nacional de carne que para ser contrarrestador reque-

rian de un programa de estímulo ganadero cuya meta sería evitar esos

faltantes. Así se estimaba que con modestos aumentos en esos indica

dores podrían afrontarse esos peligros de escasez. 

Como en la agricultura, en la ganadería se requieren esfuerzos 

extraordinarios sobre todo porque las acciones que la estimulan son -

monos vigorosas que las asistencias agrícolas. En la utilización de

los pastales, de propiedad y usufructo comunales, se requiere· obliga

damente la explotación colectiva que ofrece la solución a los proble

mas. El prim.er problema que hay que atacar es la mejoría de los pas

tos en las diversas formas posibles; aumento de las praderas artifi-

ciales en zonas desérticas, rehabilitación de los pastos naturales, -
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empotreramiento junto con la construcción de obras hidráulicas para -

acrecentamiento de abrevaderos. 

Es necesario cuidar de la sanidad 'de los ganados, mediante la -

ampliación de las asistencias veterinarias federales y estatal, prev! 

nir y curar enfermedades del ganado, respaldadas con la producción su 

ficiente de vacunas y medicinas a precios moderados. 

Es esencial el combate sistemático de plagas y la construcción

de dispositivos adecuados para evitarlas, en todas estas acciones ti! 

ne sinsular improtancia la investigación científica que ha de estimu

larse en forma decisiva, pues en la actualidad cuenta con menores r! 

cursos que la dedicada a la agricultura, con la consecuente limita--

ción de amplitud y de resultados así como la organización de la exte~ 

sión zootécnica y veterinaria, también más débil que los servicios de 

esa 1ndole destinados a la agricultura. 

~l resultado final de esos esfuerzos depende en buena parte de

la Organización de los mercados regionales y nacional, para proteger

los ingresos de los productores y los precios que pagan los consumido 

res. En la actuolidad hay una situación confusa de la cual son victi 

mas principalmente los productores. 

A 1 gunos aspectos de reorganización de 1 os mercados consisten en 

la fijación de precios de la carne, con implantación de normas de ca

lidad es tri etas y bien definidas; la prornoci ón de sistemas de trans-

porte adecuados con estaciones de descanso para los animales destina

dos a sacrificio. 

Esto anterior se refiere principalmente al g~nádo vacuno, pero

en buena parte es aplicable a la explotación de cerdos que, por no ba 

sarse en el pastoreo, presenta problemas peculiares ya que en buena -

parte sus alimentos no se producen en las explotaciones agrícolas y -

se requieren reglamentaciones de precio y de calidad. 
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La expansión del cultivo del sorgo y el uso de la ·cebada como -

forraje ayudari an en es te prob 1 ema, y qui za pudiera pensarse en 1 a -

ut i 1 i zaci ón de 1 os excedentes de mai z, fri jo 1 y trigo, cuando 1 os ha

ya en las produce iones naci ona 1 es, a precios de exportación, en 1 a -

alimentación y engorda de los cerdos. Buena parte de la producción -

de carne de cerdo se origina en pequeñas actividades familiares y hay 

pocas empresas grandes en las cuales los perfeccionamientos en la ex

plotación son más fáciles. El crédito para su organización en los -

~jidos constituiría un avance y un acrecentamiento de los ingresos, -
adicional al de las producciones domésticas. 

La producción de huevo y carne es otro recurso importante para

di versificar actividades y aumentar ingresos .de los campesinos. La -

avicultura es otra actividad digna de incluirse en las tareas promo

cionales de los ejidos, siempre con la mira de integrar explotaciones 

colectivas grandes, pero en este caso es mucho más costeable la produ~ 

ción en gran escala que en las pequefias explotaciones familiares, au!!_ 

que con una .organizaciÍin adecuada puede conciliar ambos aspectos. -

Hay problemas análogos a los que confronta la porcinocultura en cuanto

ª 1 a a 1 imentac i ón y también hay que enfrentarse a prob 1 emas de merca

do. 

La adquisición y uso de fuerza mecánica de tracción en los pe-

queños predios es ordinariamente posible por medio de la cooperación 
organizada que no ha podido desenvolverse y que es un punto de parti

da con la adopción de los instrumentos mecánicos de trabajo. En mu-

chas lugares hay una tendencia al aumento en el uso de las mayinas -

con 1 a intervención de los 11 amados maqui l adores, propietarios de una 

o varias unidades de tracción. A veces los que hacen este servicio -

soR ejidatarios emprendedores o pequeños propietarios y otros son los 

mismos acaparadores de productos, pero en general se siguen usando -
bueyes y mulas en muchas regiones del país. 

Esta presencia de animales de carga contituye un consumo de pa~ 
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tos que sólo sirven para el logro de las pobres consechas de tierra Y. 

de temporal e impide en enorme proporción otras explotaciones como la 

producción de carne que puede rendir importantes ingresos adicionales 

principalmente a los ejidatarios. 

La exp 1 o tac i ón de caprinos muy per judic i a 1 para 1 os pasti za 1 es

Y para los bosques, solo se aceptan pues tienen el incentivo de poder 

apro'le<:har terrenos cerriles y áridos impropios para alguna otra acti

vidad, por la rusticidad de esos animales que los ·hace resistentes a

las advercidades a que son más suceptibles los demás ganados así como 

porque su exp 1 otaci ón no requiere grandes ln'lers iones. 

El contenido de esta parte del trabajo se orienta preferenteme~ 

te hacia los problemas de la agricultura y la ganadería que es donde

se encuentran las causas más graves y los problemas más difíciles que 

dan lugar a la pobreza rural. 
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CONCLUSIONES 

Uno de 1 os prob 1 emas por 1 os que 1 a ganadería en Ja 1 i seo experj_ 

mentó una baja de crecimiento, fué la inadecuada política establecida 

tendí ente a re so 1 ver 1 a prob 1 emát i ca de la tenencia de la ti erra, or

ganización de productores, falta de programas de asistencia técnica -

debidamente integrados, carencia de una extructura que le permita al

productor concurrir al mercado en situación favorable, y que, a la -

vez, facilite mejorar sus márgenes de ganacia que generalmente quedan 
en poder de intermeciarios, del industrial y del detallista. 

Por otro lado, se observa deficiencias sustanciales en la ali-

mentaci6n del ganado, especialmente en el abasto, siendo más notorio

por 1 a ausencia de ali mentas comp 1 erncntari os en su di eta. La so 1 u--

ci ón a te dos estos prob 1 emas mencionados revisten especia 1 interés, -

si se considera que la ganadería constituye h principal fuente de a

bastecimiento de alimentación humana. 

Todos estos problemas afectan, de una manera o de otra, a las -

Industrias de Alimentos Balanceados, ya que el crecimiento de éstas -

dependen, en gran medida, del desarrollo del Sector Agropecuario; si

no existe un equilibrio de éste último', difícilmente estas industrias 
log1·arán avanzar en el mercado. 

La Industria de Alimentos Balanceados, proporciona un beneficio 

multisectorial, pues no sólo favorece a estos dos sectores, sino, en

primera instancia, a todos los que consumirnos carne y productos deri

vados de estos animales. 

Como sevió anteriormente, la solución de la problemática a la -

que se enfrentan estas Industrias, no es cuestión de financiamiento,

sino de un desarrollo agrícola •. que tienda a elevar la productividad

del pequeño agricultor, mediante la construcción de caminos y de cen

tra 1 es e 1 éctri cas rura 1 es, 1 a uti 1 i zaci ón de pequeñas corrí entes de -

...... 
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agua, establecimiento de redes de almacenes y de comercialización, -

con un criterio de autosuficiencia rural y el empleo adecuado de los

adelantos tecnológicos, y sobre todo una fijación de precios más jus

ta que les permita a estas industrias lograr el progreso que tanto ªE. 
piran, pues una vez sati'sfechas las necesidades de los agricultores y 

ganaderos, el los mismos buscaran mejoras para la alimentación de su -

ganado. 

Su;ercnci as 

No está en manos de la Industria de Alimentos Balanceados mejo

rar la situación en que se encuentran, todo ello depende del énfasis

con que el gobierno trate la solución de los problema·s del Sector --

Agropecuilri o. Una vez contemp 1 ado y cubierto es te problema, 1 as perE_ 

pectivas de un mejoramiento del mercado de estas industrias será más

fácil encausar sus directrices. 

Sin embargo, existen otros problemas internos de estas Indus--

tr í as que ·sí es t5 en sus manos res o 1 verlos, como son: campañas de di -

función de los productos, comercialización, problemas de personal a -

través de capacitación y adiestramiento tecnico, aplicación de nuevos 

esquemas de Organización y Administración más eficientes, etc . 
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