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Abstract Theproductivity ofcriollo (indigenousl
chickens versus commercial Une chickens in a ¡ow

zone and high zone in the municipalíy o/San Felipe
del Progreso. México, v>as compared. Live weight
gains were estimated by linear regression analysis;
the comparison between the two types ofbirds by
zone and between zones by type ofbirds was carried
out by comparison ofregression analysis. Morbidity
and mortality were analyzed by a Chi square test. In
the lowzone live weightgains (g/bird/week) were
signiflcantly higher (P<0.05) in commercial Une
chickens (89.37) compared ta criollo chickens
(75.16). In the high zone no significant difference
wasfound (P>0.05) between types ofbirds ^0.58
and 72.83). Between zones, by typesofbird, the two
gyawthfitted Unes wereparallel with common
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ivgivssion coefficients, bul with higher interceptfor
the lowzone (P<0.05).Morbidity didnot differ
signiflcantly betweentypes ofbirds, but birds in the
low zone were less disease susceptible (P<0.05) than

birds in the high zone. Morbidity rates were 33.5%
and 68.3%in the low and high zone respectively
whereas mortality rates were 25.8% and ^%. The
present study suggests that the two types ofbirds are
different elements within the systems. Criollo birds
are reared as a wityof^ort term investment while
commercial chidcens are purchasedfor long term
speciftcparpases (selfconsumptionand/or sale).
This determines different kinds ofrearing by
peasemts.

Introducción

El objetivo del proyecto al cual perteneceeste trabajo
es la generaciónde técnicasy tecnologíasapropiadas
para sistemas de producción campesinos, congruen
tes con las condiciones agroecológicas, económicas,

sociales, tecnológicas y culturales de las Unidades
Campesinasde Producción(UCP) de los sistemas en
estudio, a fin de ofrecer opciones de solución o al
ternativa a los limitantes técnicos más importantes

que eniirentan.

El municipio de San Felipe del Progreso fiie se
leccionado como área de trabajo debido a la impor
tante participación de la agricultura campesina en la

producción agropecuaria y vida económica del mu
nicipio, además de ser representativo de una gran

parte del Estado de México y del altiplano central,
por lo que sus características se consideran de apli
cación regional.
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El proyecto se desarrolló en dos zonas contrastan
tes del oriente del municipio de San Felipe del Pro
greso, Estado de México, y las cuales cuentan con
diferente calidad en sus recursos productivos.

Woodgate (1990) realizó la caracterización del
área de estudio. Contempló una zona alta de lome
ríos y montañas con recursos productivos de bajo
potencial caracterizados por suelos con pendientes

pronunciadas susceptibles a la erosión, una agricul
tura de temporal y limitada infraestructura social,
por lo que el sistema se orienta fundamentalmente al

autoconsumo; y una zona baja asentada en el valle
Ixtlahuaca-Atlacomulco con mejor potencial de re

cursos productivos (acceso a riego de punta) e in
fraestructura social y un mayor desarrollo de las

fuerzas productivas (ma^or mecanizaciónde la agri
cultura, acceso a mayores niveles educativos, cerca
na a mejores vias de comunicación y mercados)

dando por resultado un sistema más orientado hacia
la comercialización de excedentes (Arriaga, et. al.,
1993: 56-74).

Esta propuesta se origina del análisis de los siste
mas productivos y se inscribe dentro de la fáse de
ensayo de alternativas. Parte también del trabajo de
Velázquez (1993) que incluye el diagnóstico del

elemento avícola en los sistemas de producción
campesinos en estudio. Además se inserta dentro del

movimiento de la investigación del medio rural que
ante la polarización causada por las tecnologías
agropecuarias intensivas, busca alternativas tecno
lógicas que integren los conocimientos de los pro
ductores al conocimiento científico, ofieciendo op

ciones para que asuman el control y gestión de la
produccióny de sus resultados, asi como un aprove
chamiento más racional y constante de los recursos
naturales y una disminución de la dependencia de
insumes y productos industriales externos (Esquivel
y Álvarez, 1988).

Al igual que el resto de la actividad agropecuaria
mexicana, la avicultura es una actividad polarizada;
se encuentran grandes empresas avio>las que son los
principales proveedores de los mercados urbanos,

contrastando con una avicultura fiuniliar o de tras

patio, elemento de gran importancia en la vida de las
comunidades campesinas.

La investigación agropecuaria ha centrado su
atención en la avicultiua empresarial, ignorando
prácticamente en forma total a la avicultura de tras

patio.

No existen datos precisos acerca de la participa
ción de la avicultura de traspatio en la producción
nacional, pero representa una producción que inte
gra y complementa las diversas actividades desarro

lladas en la agricultura campesina y se estima que
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contribuye en forma importante a la generación de

ingresos, ahorro y a la provisión de alimentos para
la femilia (Franco y Franco, 1989).

En virtud de su importancia, es necesario reconsi
derar a la avicultura de traspatio porque cumple sus

funciones a bqjo costo y baja utilización de insumes
dd)ido a que su alimentación se basa principalmente
en lo que las aves pueden procurar alrededor de la
casa, suplementado con cantidades variables de gra

no de maíz, nixtamal, sobras de comida y en algunos
casos alimento balanceado comercial (Arriaga, et.

al., 1992).

En el caso de los sistemas de producción campesi

nos de San Felipe del Progreso, las aves tienen dos

funciones principales: como fuente de ahorro a corto
plazo y para autoconsumo. El bajo precio de las aves

permite una venta rápida que representa una dispo
nibilidad de efectivo inmediata para cubrir necesida
des urgentes, además de poder realizar' su venta

dentro de la misma comunidad (Velázquez, 1993 y
González, 1994).

El objetivo de las aves en las UCP, más que repre
sentar una fuente constante de proteina animal en la

dieta familiar, constituye principalmente una forma
de ahorro y un alimento para las fiestas (Arriaga, et.
al., 1992).

Son las gallináceas las aves que se encuentran con
mayor frecuencia dentro de las unidades de produc
ción, seguidaspor los guajolotesy los patos, con más
de una especie de ave en un gran número de UCP
(Velázquez, 1993).

En este trabajo se define como aves de tipo criollo

o criollas, a las gallináceas locales presentes en las
comunidades rurales que con^rvan el instinto para
incubar, lo que permite su autoreproducción. Se con
sideran aves de tipo comercial a aquellas provenien
tes de compañías incubadoras, que han perdido el
instinto para incubar y que son comercializadas por
los distribuidores de productos agropecuarios o por
vendedores ambulantes que visitan las comunidades
y asisten a los mercados locales.

Como consecuencia de la introducción masiva de

aves de líneas comerciales impulsada por los pro
gramas de desarrollo y los comerciantes agropecita-
rios, la presencia de gallinas de tipo criollo presenta
una disminución considerable según lo erqrresado
por los propios campesinos.

En los sistemas de producción campesinos de la
zona baja, la base de la alimentación es el maíz, al
que se le adiciona en 20% de las UCP alimento ba
lanceado comercial. Además, las aves complemen
tansu alimentación con lo que recolectan al perma
necer libres (plantas, semillas, insectos, lombrices,
etcétera) (Velázquez, 1993).



Comparación Entre aves {Gallos oallus) oe tipo Criollo con aves de LIneas Comerciales bajo.

Las aves tíenen un sitio específico de alojamiento,

pero al estar libres durante todo el dia no existe un
control sanitario y en la época de lluvias se encuen

tran expuestas al clima. Debido a esto la mortalidad

es alta.

En la zona alta la alimentación de las aves no se

basa en el maíz sino en la recolección (pastoreo) y se

complementa con maíz en pequeñas cantidades (en

grano o como nixtamal). No se utiliza alimento ba

lanceado comercial debido a su elevado costo

(Velázquez, 1993). En esta z!ona no existe ningún

tipo de manejo sanitario, lo que genera un mayor
número de muertes que en la zona baja.

Las aves de línea comercial son consumidas o

vendidas cuando pesan entre 1.5 y 2.0 kg, lo que

ocurre generalmente antes de que rompan postura,

por lo que dichas aves rara vez llegan a poner hue

vos.

Una de las razones de esto es que la producción de

huevo es percibida como una actividad de reproduc

ción y reposición de la parvada. El huevo, cuando es

consumido, es utilizado como tm producto secunda

rio. Como las gallinas comerciales han perdido el

instinto para incubar, los productores no perciben

ningún beneficio en conservar las gallinas durante la

postina, por lo que son consumidas tan pronto tienen

un tamaño adecuado, reduciendo asi el riesgo de

mortalidad o pérdida (Velázquez, 1993). En cambio,

las gallinas criollas, que tienen el instinto de incu
bar, son conservadas durante mayor tiempo para que

sean capaces de producir varias crías a lo largo de su

vida.

No obstante la sustitución por gallinas comercia

les, las familias entrevistadas durante la fase de

diagnóstico manifestaron su preferencia por las aves

criollas, aduciendo una mayor rusticidad, una su

puesta resistencia a las enfermedades y gran capaci
dad para reproducirse como características que las
favorecen (Velázquez, 1993).

Los resultados del diagnóstico hacen evidente una

aparente contradicción donde los productores perci

ben a las gallinas criollas como mejores para sus
sistemas, y sin embargo las han ido substituyendo
por las de tipo comercial.

En función de lo anterior, varias familias partici

pantes en el diagnóstico expresaron su interés por
conocer las diferencias entre los dos tipos de aves;

para esto se diseñó el presente ensayo comparativo

que permita evaluar, a partir de los criterios y las
condiciones operativas de los productores, el desem
peño de aves tanto de lineas comerciales como crio
llas. De esta forma podrán los productores conocer
las ventajasde ambos tipos de aves en términos pro
ductivos y de resistencia al medio y así decidir de
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qué manera integrar su sistema de producción
(González, 1993). |

Este estudio evalúa el comportamiento productivo
de aves {Gallusgallus) de tipo criollo en compara-/ ,
ción con aves de lineas comerciales bajo fcoñiíiciones
de traspatio, en función de) crecimiento, medidó con
base en ganancia de peso ysu morbilidad'ymeríali-
dad. <

Material y métodos

/

i

Este trabajo se realizó en la segunda fase del diag

nóstico dinámico, con visitas semanales a los pro
ductores para observar los cambios e interacciones

entre los elementos componentes de los sistemas de

producción. Esto es, cambio en el número y especies

de animales en las unidades, uso de recursos agríco

las y pecuarios, actividades agropecuarias, entradas

y salidas de materiales, mano de obra, etcétera.

El ensayo se localizó en dos zonas que contrastan

por sus sistemas de producción, dentro de cada zona

se seleccionaron dos comunidades de las participan

tes en las primeras etapas del diagnóstico, y dentro

de cada comunidad tres UCP representativas que

tradicionalmente se han dedicado a la cría de aves

de corral.

La propuesta experimental consistió en que cada

familia participante aportaría una gallina criolla con

diez crías de tres semanas de edad, y el Centro de

Investigación le otorgaría tm lote de diez pollos de

línea comercial de esa edad. Sin embargo sólo siete

de las UCP participantes contaron con aves criollas

de las características propuestas, por lo que a las

cinco restantes se les otorgó lotes de diez aves crio

llas y diez de tipo comercial de tres semanas de

edad. El objetivo fue que la familia los criara de la

forma en que está acostumbrada a hacerlo.

Las aves comerciales utilizadas fueron de lineas de

postura a partir de las sugerencias de los producto

res, quienes normalmente adquieren este tipo de

aves en camionetas que venden a los animales en las

comunidades. Las aves comerciales usadas en el

proyecto fueron adquiridas en tiendas de productos

agropecuarios.

Las aves criollas que no fueron proporcionadas por

los propios productores se obtuvieron a partir de la

incubación natural o artificial de huevo de gallinas

criollas semejantes a las presentes en la zona, con el
fin de que tuvieran las mismas características que

normalmente se encuentran en las UCP.

Se evaluaron semanalmente durante 20 semanas,

registrando el peso de las aves para determinar el

crecimiento en gramos por semana (g/semana) y la
susceptibilidad a enfermedades (aves reportadas co-

CIENCIA EROO 8UM 241



mo enfermas o muertas). Asimismo, se registraron

las condiciones generales de manejo de las aves
(alimentación, alojamiento, medicamentos utiliza

dos).

Al final del experimento las familias participantes

decidieron si conservaban, vendían o consumían las

aves, por lo que fue posible observar de este modo su

impacto dentro del sistema.

Dada la naturaleza del experimento, que contem

pló un manejo de las aves en forma libre, fiie impo
sible registrar la información estadística requerida

para realizar los análisis propuestos inicialmente. En

repetidas ocasiones no fue posible localizar a las

aves en las unidades de producción para registrar sus

pesos y confirmar su estado de salud, en otras resultó
imposible capturar a los animales durante las visitas.

El análisis de los resultados se realizó, de acuerdo

con los procedimientos establecidos por Steel y To-

rrie (1986), mediante análisis de regresión lineal

simple entre tipos de aves por zona, y entre zonas

por tipo de ave.

Los datos totales de peso registrados disponibles

para cada zona y tipo de ave se .ajustaron como va

riable dependiente, tomando al número de semana

del experimento como variable independiente. El

coeficiente de regresión actuó como estimador de la

ganancia de peso semanal.

La significancia estadistica y los altos coeficientes

de determinación (R^) indicaron la bondad del ajuste
lineal. A partir de lo anterior se llevó a cabo un aná

lisis comparativo de regresiones.
Este análisis comparativo consistió en probar los

ajustes independientes contra ajustes conjuntos. Si
no existen diferencias estadísticamente significativas

(por medio del análisis de varianza de los residuales

del diferencial de los ajustes), indica que los datos se
comportan de manera similar, por lo que una sola
ecuación explica los resultados con la misma bondad

de ajuste que dos ecuaciones independientes. Esto se

interpreta en este caso como la no existencia de dife

rencias en el crecimiento de las aves.

El municipio de San Felipe del Progreso fíie se

leccionado como área de estudio por ser el segundo
municipio en extensión territorial (836 km^), el que
cuenta con un mayor número de habitantes rurales
(119,511) y donde la agricultura campesina repre
senta una contribución importante a las estrategias
de vida de la población (INEGI, 1991; Secretaria de

Gobernación y Gobierno del Estado de México,
1988). El trabajo se llevó a cabo en las siguientes

comunidades: zona baja: Dolores Hidalgo y Emilio
Portes Gil; zona alta: Guadalupe Cote y San Jeróni
mo Boncheté.
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Resultados

Algunos autores manifiestan que llevar a cabo un

ensayo en finca coloca injustamente la responsabili
dad y los posibles riesgos de la investigación sobre
los productores. Sin embargo, otros argumentan que

es sólo en las parcelas de los productores donde pue

de surgir un conocimiento realista de los problemas

y de las soluciones (McCracken, et. ai, 1988).
En este sentido, los productores fueron motivados

a asumir el ensayo como propio, tocando al equipo

de investigadores la tarea de auxiliar, recolectar da

tos y pedir sus opiniones. Este hecho provocó que

cada productor le diera características particulares a

su experimento.

Originalmente se tenia contemplado iniciar el en

sayo al mismo tiempo en las doce UCP participantes.

Sin embargo, debido a la dificultad para conseguir

las aves criollas, las repeticiones dieron inicio en

diferentes fechas, empezando la primera el 20 de
marzo de 1992 y la última el 8 de marzo de 1993.

Se empezó a trabajar con las familias que poseían

aves criollas, esperando a que nacieran las crias y

que éstas llegaran a las tres semanas de edad para

entregarle a la familia el lote de aves comerciales.

Ganancia de peso

De acuerdo con el análisis de regresión realizado

para el caso de la ganancia de peso, se obtuvieron

los siguientes resultados:

Zona baja

La linea de regresión ajustada a partir de los pesos
de las aves criollas respecto a las semanas del expe
rimento fue lineal y altamente significativa (P<
0.01) entre el peso de las aves a través del tiempo:

Y = -103.35 + 75.16 (± 2.929) X

P < 0.01 Rí= 87.92%

Donde:

Y = Peso en gramos

X = Semana

El alto coeficiente de determinación (R^= 87.92)

muestra el buen ajuste del modelo lineal y la alta
confiabilidad de la ecuación, indicando de manera

clara ganancias de peso constantes de estas aves du
rante el experimentoa razón de 75.2 g/semana.

La linea de regresiónajustada a partir de los pesos
de las aves comerciales en la zona baja mostró una
relación lineal altamente significativa de los pesos
de las aves respecto al tiempo, con un coeficientede
determinación de 80.74, lo que demuestra un buen
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CoHPARACiúM Entre aves {Oaliuí oállus) de tipo Criollo con aves oe Lineas Coherciales bajo...

ajuste del modelo rectilíneo y su capacidad predictí-
va.

La ecuación de regresión es:

Y = -181.78 + 89.37 {± 4.031) X

P<0.01 R*= 80.74%

El análisis de línea conjunta indica diferencias

estadísticamente significativas para la zona baja en

relación con el ajuste de lineas independientes. Lo

anterior expresa una mayor tasa de crecimiento para

las aves comerciales (89.4 g/scmana ví. 75.2

g/semana) (P < 0.05).

Zona alia

La línea de regresión ajustada de los pesos de las

aves criollas muestra una relación lineal significati

va (P < 0.01), con un R^=91.20. La ecuación de re
gresión es:

Y = -186.08 + 72.83 (± 4.276) X

P< 0.01 R== 91.20%

El alto coeñciente de determinación refleja el buen

ajuste del modelo lineal y la alta confiabilidad de la
ecuación, indicando de manera ciara ganancias de

peso constantes de estas aves durante el experimento

a razón de 72.8 g/semana.

La linea de regresión para los pesos de las aves

comerciales en la zona alta, observa una relación li

neal significativa, con un coeficiente de determina
ción de 93.25, lo que de igual forma muestra un

buen ajuste del modelo utilizado, asi como una alia
capacidad predictiva, con la siguiente ecuación de
regresión;

Y = -220.08 + 80.58 (± 3.895) X

P<0.01 R^= 93.25%

Donde se observa que las aves tienen ganancia de
peso a razón de 80.58 g/semana.

El análisis de línea conjunta para el caso de la zo

na alta no mostró diferencias significativas entre

ambos tiposde aves(P> 0.05), por lo quese conside
ra que no existieron diferencias estadísticamente
significativasen las tasas de crecimiento.

Los pesos finales de las aves que concluyeron el
experimento, ajustados a partir de las ecuaciones de
regresión, fueron de 1,400 gramos para las aves
criollasy de 1,605 gramos para las aves comerciales
en la zona baja a las 20 semanas del experimento,
con tasas de crecimiento de 75 y 89 gramos por se

mana respectivamente.

En la zona alta, en virtud de que no existen dife
rencias significativas, el peso final calculado para
ambos tipos de aves fue de 1,350 gramos a las 20
semanas del experimento, con una tasa de creci
miento promedio de 76.7 g/semana.

Estos resultados están en concordancia con la tasa

de crecimiento reportada para aves de postura raza

Rhode Island Red en explotaciones intensivas, la
cual es de alrededor de 75 gramos por semana, al

canzando un peso entre 1,500 y 1,600 gramos a las
22 semanas de edad (rompimiento de postura)
(Austic y Nesheim, 1990),

Análisis por tipo de ave entre zonas

El análisis de lineas paralelas efectuado para compa

rar el crecimiento en cada una de las zonas por tipo

de ave, mostró que tanto las criollas como las de lí

nea comercial presentan tasas de crecimiento parale
las (P< 0.01), representando una tasa de crecimiento
similar aunque a partir de orígenes o interceptes di

ferentes.

Resistencia a enfermedades

Se realizaron análisis de Ji-cuadrada con la técnica

de análisis de contingencia con el fin de determinar
la existencia de interacciones entre tipo de ave y zo

na, tanto para mortalidadcomo para morbilidad.
Los siguientes cuadros muestran la morbilidad y

mortalidad de las aves a lo largo del ensayo.

ÍCRBlio 18
COMERCtAL 22

íCriouo

Comercial

NÚMRO

17

H NUHCRO

Número

42

40

En ninguno de los casos se encontró significancia
(P> 0.05) en la interacción, es decir la morbilidad y

la mortalidad fueron afectadas por los resultados

principales (zona y tipo de ave) y no por la mezcla
de éstos. Por esta razón no se estudiaron los efectos

marginales.
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Al comparar el tipo de ave en las dos zonas no se

encontraron diferencias significativas en morbilidad

ni en mortalidad. Sin embargo, al comparar las zo

nas independientemente del tipo de ave se encontra
ron diferencias significativas (P<0.05) (mayor

morbilidad y mortalidad en la zona alta).

Cuadro 3

número de Aves Enfermas Y Muertas por Zona

Zona Enfermas Muertas

40 31

Alta 82 82

P < 0.05

Discusión

A partir de los resultados obtenidos se observa im
mayor crecimiento de las aves comerciales respecto

a las criollas en la zona baja, lo que puede ser atri

buido a que además de tener mayores pesos iniciales

reciben mejores cuidados y alimentación, lo que re

percute directamente en la tasa de crecimiento de
ellas. Por el contrario, las aves criollas no reciben

este tipo de cuidados y alimentación, lo que se refle

ja en tasas de crecimiento menores en 14 g/semana

en comparación con las aves comerciales.

En la zona alta no se cuenta con los recursos sufi

cientes para proporcionar mejor alimentación a las

aves comerciales, lo que se manifiesta en tasas de

ganancia de peso para los dos tipos de aves que no

son estadísticamente diferentes entre sí.

La tasa de crecimiento de ambos tipos de aves en

tre zonas resultan paralelas, con mayor valor de in

tercepto para la zona baja. Esto representa que los

pesos iniciales son mayores en la zona baja, lo que

indica en primer lugar diferentes pesos ai nacimien

to (sobre todo en el caso de las aves criollas) y la

probabilidad de que el periodo comprendido entre el

nacimiento y las tres primeras semanas de vida sea

esencial, determinando la diferencia en pesos a par

tir de esa temprana edad.

Este hecho permite afirmar que tanto las condi

ciones ambientales como socioeconómicas influyen
de manera determinante en la expresión del poten

cial genético de ambos tipos de aves, ya que la mejor
dotación de recursos con que cuenta la zona baja
permite a las UCP destinarlos en mayor cantidad

hacia las aves, brindándoles mejor alimentación y

manejo, y en algunos casos servicios veterinarios, lo

que representa un mayor peso de las aves que en la

zona alta.

Asimismo, estas condiciones permiten a las aves

comerciales expresar el potencial genético para su

crecimiento, denotando en la zona baja mayores ta

244 CIENCIA EROO 8UM

sas de ganancia en comparación con las aves crio

llas.

En la zona alta por el contrarío, la menor cantidad
de recursos se ve reflejada directamente en el cre

cimiento de las aves, que al alimentarse principal

mente de lo que recolectan no expresan diferencias

en las tasas de ganancia entre los dos tipos de aves.
Es interesante observar que no obstante estas cir

cunstancias, ambos tipos de aves obtienen tasas de

ganancia semanal similares a las recomendadas para

aves de postura bajo condiciones de avicultura indus

trial.

La mayor limitante en este sentido es la alta tasa

de mortalidad observada tanto en aves criollas como

de tipo industrial, sobre todo en la zona alta (de

68%), lo que sólo permite su utilización como ani

males de ahorro y autoconsumo (González, 1994).
En virtud de que las tasas de crecimiento no son la

principal limitante de la productividad de las aves en

los sistemas de producción campesinos, debe enfati-

zarse la necesidad de reducir las tasas de morbilidad

y mortalidad, que redundaría en un mejor aprove

chamiento de los recursos destinados a las aves y

una mayor productividad de éstas.

Los índices de morbilidad y mortalidad observados

en este trabajo se comparan con los de Honhold (s/f)

en un estudio realizado en explotaciones de traspatio

en Yucatán. Este autor reporta índices de morbilidad

y mortalidad de 64.4% y 44.8%, respectivamente.

Estos datos son muy superiores a los encontrados en

el presente estudio para la zona baja pero inferiores,

sobre todo para mortalidad, a los encontrados para la

zona alta.

En ambas zonas la morbilidad y mortalidad fueron

similares para los dos tipos de aves, de manera con

traria a lo expresado por los productores en el senti

do de que las aves criollas eran más resistentes.

En relación con los parámetros sugeridos para

explotaciones avícolas tecnificadas, los datos obteni

dos muestran índices muy superiores a los paráme
tros establecidos, que varían de un 5 a un 10% de

mortalidad (Austic y Nesheim, 1990).

Los menores índices de morbilidad y mortalidad
en la zona baja para ambos tipos de aves refleja las

mejores condiciones de manejo proporcionadas por
los productores a sus aves.

La alta morbilidad y mortalidad se deben, en la

mayoría de los casos, a la presentación periódica de
epidemias, aunada a la ausencia de medidas sanita

rias en ambas zonas, obedeciendo en primer lugar a
un desconocimiento de los productores y a la caren
cia de recursos económicos en la región que permi
tan la contrataciónde serviciosveterinarios, o por lo
menos, la adquisición de fármacos.
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La menor cantidad y calidad de los recursos en

contrados en la zona alta origina que las condiciones
de alojamiento y alimentación de las aves sean me

nores, lo que predispone a las aves a contraer enfer
medades y morir fócilmente.

En la zona baja aparentemente no se prestaron
epidemias durante la realización del ensayo, además

de que los productores en algunos casos dieron tra

tamientos a las aves enfermas, lo que probablemente

iqieicutió en una tasa de mortalidad menor. Incluso
existen alguiK» productores que vacunan a sus aves
contra la enfermedad de Newcastle, adquiriendo la

vacuna en la cabecera municipal y aplicándola ellos

mismos.

Es necesario determinar las causas reales de

morbilidad y mortalidad de las aves mediante prue
bas que permitan conocer con certeza la causa. A
partir de esto seria posible la introducción de medi
das preventivas adecuadas en la parvada, lo que
permitiría una mayor productividad mediante un
mejoraprovechamiento de los recursos destinados a
las aves.

De este estudio y de otro realizado durante el
mismo ciclo referente a la introducción de legumi

nosas forrajeras en el cultivo del maíz (Nicasio,
1993), ha quedado comprobado que los modelos de
análisis estadistico, que normalmente se utilizan en
situaciones controladas como los llevados a cabo en

estaciones experimentales, no son adecuados para
este tipo de experimentación. Los productores hacen
propuestas pero la investigación planteadiseños que
tratan a los recursos de manera distinta a como lo

perciben los productores, por lo que éstos manejan
los recursos como mejor les parece sin tomar en

cuenta los experimentos. Por lo tanto las fuentes de
variación son múltiples y no se tiene control s(ú>re
las variables.

Por lo tanto, es necesario buscar y aplicar nuevos

modelos de análisis acordes con las condiciones de

los enssQ^ que permitan (Atener resultados confia
bles y útiles para el productor. McCradcen (1988)
reporta que los métodos no estadísticos contamaños
de muestra pequeños y mediciones cualitativas, re
sultan más confiables para los ensayos en finca que
los métodos estadísticos tradicionales, con mayores
tamaños de muestra y mediciones detalladasy preci
sas.

Un resultado importante de este trabajo es el com
probar el papel diferente que desempeñan las aves
en los dossistemas de produccióndondese desarro
lló el ensayo.

En la zona baja las aves cumplen con ñinciones
especificas y representan una fuente de recursos a
cortoplazo, mientrasque en la zona alta constituyen

ün elemento versátil que puede ser utilizado para la
obtención de recursos, el autoconsumo o el ciunpli-

miento de algún compromiso social.

Asimismo, las observaciones realizadas también
indican diferencias en el papel que juegan las aves
criollas y las comerciales. A partir de la dificultad

encontradapara que los productoresdieran el mismo
trato a ambos tipos de aves y de la profundización en

el estudio de la avicultura campesina, es posible
afirmar que a pesar de tratarse de una misma espe
cie, los campesinosconsideran a las aves criollas y a
las comerciales como dos elementos diferentes den

tro de su sistema de producción.

Las aves criollas reciben menor atención y cuida

dos, y no se les presta mucho interés en reproducir
las en mayor escala, en virtud de su capacidad de
adaptación y su menor requerimiento de insumos.
Por su capacidad para reproducirse son consideradas
como un componente permanente del sistema que no

representa una actividad "especifica". La familia
sólo dttiene beneficios de este componente en los
años favorables (alto número de nacimientos y baja
mortalidad) de manera similar a la relación que

e.\iste con los árboles frutales del traspatio.
Por otro lado, las aves comerciales por ser adqui

ridas con recursos en efectivo son consideradas co

mo ima inversión a corto plazo y con fines específi

cos -principalmente fiestas-, lo que aunado al hecho
de que son consideradas como más delicadas, hace
que se les proporcione mejor alimentación y cuida
dos, tanto para lograr los dijetivos para los cuales
fueron adquiridos como para proteger la inversión
efectuada.

Este hecho es el que ha determinado la perma
nencia de las aves criollas en los sistenuis de pro

duccióna pesar de la fuerte introducciónde aves de
lineas comerciales, ya que representan una alternati
va viable y apropiada para los sistemas.

En cuanto a las diferencias entre zonas, se observa

también un mejor cuidadoy alimentaciónde las aves
en la zona baja, donde los productores se ven más
interesados en que la mayoría de las aves vivan y al
cancen un peso adecuado para ser utilizadas direc
tamente en sus fiestas o vendidas a los vecinos que

las necesitan. En algunos casos, cuando las aves pre
sentan problemas digestivos o respiratorios leves, los
productorescontratan serviciosveterinarios.

Mientras tanto, en la zona alta no existe ni el ali

mento balanceado comercial ni los servicios veteri

narios, por lo que las aves son suplementadas con un
pocode maízy dejadaslibres la mayor partedel día.
En general las aves no son compradas para fines es
pecíficos,sino más bien utilizadas cuando el sistema
lo requiete. Si se presenta algún compromiso social.
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las aves son proporcionadas por un nu^r número
de unidades, al contrario de la zona baja donde nor

malmente una o dos UCP proveen todas las requeri

das.

En la mayoría de las UCP participantes las muje
res son quienes se encargan del cuidado y alimenta
ción de las aves, ya que el permanecer cerca de la

casa permite a éstas hacerse cargo de las aves al
tiempo que desempeñan las labores propias del ho
gar, mientras que los hombres se encuentran traba
jando en las ciudades o dedicados a la agricultura.

La mayor parte de los productores destina las aves

comerciales para su propio consumo y en algunos
casos para su venta dentro de la misma comunidad.
Por el contarlo, en el caso de las aves criollas la ma

yoría conservan algunas para su reproducción, desti

nando las restantes para consumo.

Esto confirma la diferente orientación productiva

que tienen dentro del sistema, punto de partida para

la realización de propuestas para su mgoramiento.
A través del proyecto el nivel de participación lo

grado por parte de los campesinos fue bueno, en la

mayoría de los casos motivado por el hecho de que el
proyecto asumiera el costo de las aves comerciales.

A lo largo del proyecto creció el interés, incluso por
parte de otros campesinos de la comunidad. Esto
permitió una mayor comunicación con los campesi
nos y un mejor entendimiento de sus condiciones y

limitantes productivas, lo que resulta de suma im
portancia al generar las propuestas en función de to
do el sistema, sin aislar los elementos y de acuerdo

con los objetivos de los campesinos. ^
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