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RESUMEN EJECUTIVO  

 

ñPROPUESTA E IMPLEMENTACIčN DE UN PROYECTO 

COMUNITARIO QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN AVÍCOLA EN LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI ò 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito máximo generar una herramienta de 

guía para la creación de un proyecto comunitario  que se dedicará a la crianza,  producción, y 

comercialización avícola en la parroquia de Ascázubi, siendo esto una base de información para el 

desarrollo y puesta en marcha de  microempresas de este tipo. 

 

La avicultura es un tema extenso que tiene diferentes etapas y procesos, donde están involucrados 

grandes y pequeños empresarios, en el que se puede aprovechar el creciente mercado de consumo 

de pollos de engorde y la oportunidad de crear hoy en día nuevas fuentes de trabajo enfocadas al 

crecimiento y desarrollo tanto personal como colectivo ya que la microempresa tiene expectativas 

de crecimiento y ve la oportunidad en un mediano plazo de incrementar su producción y mercados 

de distribución satisfaciendo las necesidades de sus clientes en cuanto a calidad, atención y 

distribución. 
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EXECUTIVE  SUMMARY  

 

ñPROPOSING AND IMPLEMENTING A COMMUNITY PROJECT THAT 

IS DEDICATED TO BREEDING, PRODU CTION AND MARKETING  

POULTRY IN THE ASCĆZUBI OF PARISHò 

 

This research project aims to build up a guiding tool for the implementation of a community project 

that will be devoted to the breeding, production, and marketing of poultry in the parish Ascázubi, 

this being a base for the development and micro up like this. 

 

Poultry farming is a large topic that has different stages and processes, which involved large and 

small businesses, which can tap into the growing consumer market for broilers and the opportunity 

today to create new jobs focused on growth and development as an individual and collective as 

microenterprise has growth expectations and sees an opportunity in the medium term to increase its 

production and distribution markets to meet the needs of its customers in terms of quality, service 

and distribution. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad debido a la creciente expansión del Distrito Metropolitano de Quito, se ha dado un 

fenómeno migratorio hacia las parroquias que conforman dicha provincia, es por ello que nos 

hemos visto en la necesidad de ejecutar este proyecto comunitario avícola que se lo realizará en la 

Parroquia de Ascázubi, teniendo como principal característica el clima que ofrece, su hidrografía, 

accesibilidad a servicios básicos y la conformidad con que aceptaron sus moradores para su 

ejecución y puesta en marcha. 

 

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los productores de 

pollos de engorde o conocidos como pollos broilers desarrollen procesos de innovación tecnológica 

e implementen alianzas estratégicas en toda la cadena avícola que les permita competir en mejores 

condiciones ante su competencia ya que las últimas estadísticas indican en el Censo Nacional 

Agropecuario del año 2011, la distribución del pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, 

Costa 40%, Oriente y Galápagos 11%, siendo un tipo de cárnicos de mayor aceptación y consumo  

por los ecuatorianos en su canasta básica. 

 

La explotación avícola en pequeña escala es una actividad altamente rentable que se ha venido 

realizando en el país desde hace muchos años atrás, con buenos resultados hasta la actualidad. Esta 

práctica además de proporcionar una excelente alimento nutricional como es la carne blanca y de 

alto contenido de proteínas comparado con las demás carnes, su costo es más bajo, su manejo y 

crianza no presenta mayores problemas en cuanto a sus labores iniciales, finales y económicas por 

lo que se puede poner en ejecución una microempresa, apoyando así a la economía familiar y 

generando fuentes de trabajo ya que integra y relaciona en su crecimiento a otros sectores 

económicos dentro de nuestro país, transformándose así en una cadena agroindustrial consolidada, 

que mediante dos pilares primordiales como son: la inversión en tecnología y la aplicación de 

normas de higiene y bioseguridad han logrado que sus unidades productivas generen altos niveles 

de productividad y eficiencia, ya que en la actualidad se busca obtener el máximo aprovechamiento 

de la carne del pollo y esto exige empleo de técnicas apropiadas en el manejo de su crianza, 

producción y comercialización para lograr pollos de mejor calidad, peso y a menor costo de 

producción que la competencia. 

 

Cabe mencionar que a medida que se incorporan nuevas tecnologías y métodos de producción 

avícola se van logrando productos de mejor calidad, esto hace que el mercado de producción sea 

mucho más competitivo y establezca nuevos retos a enfrentar así como una deficiente 
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infraestructura provoca bajos niveles de calidad y producción lo que debe generar corrientes de 

mejoramiento en la eficiencia y eficacia de la gestión empresarial.  

 

Cabe destacar que este proyecto es totalmente sostenible en el tiempo, pues es: socialmente justo, 

económicamente rentable y no afecta al medio ambiente ni sus componentes, ya que la creación de 

una microempresa que se dedicará a la crianza, producción, y comercialización avícola contribuirá 

al desarrollo del país ya que generará ingresos a la comunidad de Ascázubi e impulsará a sus 

habitantes a seguir luchando para crecer como comunidad. 

 

Todas estas actividades consolidarán la posición de la microempresa en el futuro en un mercado 

objetivo y potencial y a través de la optimización de los recursos con los que contará, ofrecerá al 

cliente productos de calidad con un precio accesible acorde a sus necesidades, gustos y preferencias 

comerciales. 

 

En este sentido, el presente proyecto comunitario pretende convertirse en un instrumento que 

permita a los miembros de las comunidades rurales conocer los lineamientos básicos para llevar 

adelante una crianza técnica del pollo de engorde, aprovechando los recursos de la parroquia, 

mejorando la alimentación de sus moradores y generando ingresos económicos adicionales para el 

presupuesto personal y familiar. 
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CAPÍTULO I  

 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI 

Y LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA  

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN CAYAMBE  

 

ñEl cantón Cayambe está ubicado a 82 kilómetros al noreste de la provincia de Pichincha, es la 

cabecera cantonal llamada San Pedro de Cayambe, localizado en las faldas del nevado Cayambe a 

5.790 metros sobre el nivel del mar, mantiene una extensión de 1.350 km
2
, con una población de 

85.795 habitantes, de los cuales 43.828 son mujeres y e 41.967 son hombres, siendo el 57.95 % 

población urbana (49.718) y el 42.05 % población rural (36.077).ò 1
 

 

Cayambe posee ocho parroquias dividiéndose de la siguiente manera: 

 

3 Parroquias Urbanas: 

 

 Cayambe 

 Ayora 

 Juan Montalvo 

 

5 Parroquias Rurales: 

 

 Cangahua 

 Otón 

 Santa Rosa de Cusubamba 

 Olmedo 

 Ascázubi 

 

Es un interesante destino para quienes desean degustar deliciosos platos, disfrutar de fiestas 

populares o dejarse seducir por hermosos paisajes.  El cantón Cayambe es productor agrícola de 

flores, cebollas, granos y papas. Además se producen diferentes productos lácteos y carnes.  

 

 

 

1    
http://municipiocayambe.gob.ec 
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A nivel culinario son famosos por los bizcochos hechos de harina de trigo, que se sirven con 

chocolate caliente y queso de hoja. 

 

GRÁFICO No. 1 

LUGARES TURÍSTICOS DEL CANTÓN CAYAMBE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
             

                Fuente: Municipio del Cantón Cayambe 

                Realizado Por: Autora 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

ñLa parroquia Ascázubi, es una de las 5 parroquias rurales del cantón Cayambe, conocido como 

tierra de noble gente trabajadora, tiene una superficie de 38 Km
2 
de extensión. Anteriormente a la 

creación de la parroquia, este lugar fue conocido como San Juan de Abanín. El Consejo Municipal 

de Cayambe expidió la ordenanza municipal respectiva el 16 de julio de 1913, declarándola con el 

nombre de Parroquia de Ascázubi, el Ministro de Gobierno aprobó en su despacho dicho nombre el 

24 de julio del mismo año  y el 21 de septiembre de 1913 a las 10:00 am fue la inauguración de la 

parroquia Ascázubi celebrada por el Presidente del Consejo Municipal Sr. Dr. Emilio Maldonado, 

sesión solemne que tuvo lugar en el parque central de la misma parroquia.ò 2 

 

 

2    
SANTILLÁN, Edi son. Plan de Desarrollo Participativo - Ascázubi 2012. Primera Edición. Quito - Ecuador. Año 2011. Pág. 10 
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No se ha podido determinar las circunstancias que motivaron a las autoridades y pobladores a 

bautizarlo con el nombre de ñAsc§zubiò, sin embargo, se sostiene que trascendió el afán de 

conservar vivo el recuerdo de nuestros próceres y enaltecer su memoria ilustre, al acto de 

inauguración de la parroquia asistieron delegaciones de los pueblos vecinos como: El Quinche, 

Guayllabamba, Otón, Cangahua, Yaruquí, Pifo, Puembo y Calderón cada uno con sus diversos 

representantes de cada parroquia. 

 

GRÁFICO No. 2 

LUGARES TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Parroquia de Ascázubi 

             Realizado Por: Autora 

  

 1.3. ASPECTOS POLÍTICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

1.3.1 JUNTA PARROQUIAL  

 

Presidente: Tito Polanco 

Vicepresidente: Luis Cevallos 

Secretario: Gilberto Cevallos 

Primer Vocal:  Aníbal Gordón 
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Segundo Vocal: Rosa Caiza 

Tercer Vocal: Nelson Gordón 

Secretaria: Jeaneth Ayala 

 

1.3.2 VISIÓN 

 

Ascázubi pretenderá ser una parroquia que cuente con todos los servicios básicos, infraestructura y 

equipamiento médico para lograr su desarrollo, su infraestructura comunitaria y educativa se 

ajustará a los requerimientos de la población para impulsar su propia identidad y cultura, 

estableciéndose como ejemplo a seguir para las parroquias rurales que conforman el cantón 

Cayambe. 

 

1.3.3 MISIÓN 

 

Desarrollar un trabajo participativo, que permita una adecuada capacidad de gestión ante las 

instituciones que apoyan su financiamiento económico, para continuar realizando obras y 

brindando servicios a los moradores de la parroquia mejorando su calidad de vida. 

 

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

ñAscázubi se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Quito, a unos 50 km de distancia, 

cuenta con una superficie de 38 Km
2
 de extensión, y mantiene una forma de corazón de oriente a 

occidente, todo este territorio está compuesto por terrenos variados, como son pequeños cerros con 

una altura hasta de 3.500 metros sobre el nivel del mar, así mismo unas pocas quebradas y 

pequeñas lomas que descienden hacia el occidente convirtiéndose estos en campos dedicados para 

la agricultura.ò 3 

 

1.4.1 LÍMITES  

 

La parroquia de Ascázubi se encuentra ubicada al: 

 

Norte: Comuna de San Vicente perteneciente a la Parroquia de Guayllabamba. 

Sur: Parte de la quebrada del Cascajo y la quebrada de Guanto. 

 

 

 

3     
SANTILLÁN, Edison.  Plan de Desarrollo Participativo - Ascázubi 2012. Primera Edición. Quito - Ecuador. Año 2011. Pág. 13 



7 
 

Este: Parroquia de Cangahua, Guayllabamba y San Miguel del Quinche. 

Oeste: Parroquia de Santa Rosa de Cusubamba, hasta la quebrada del Censo. 

 

GRÁFICO No. 3 

LÍMITES DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Parroquia de Ascázubi 

   Realizado Por:  Autora 

 

 1.5. ASPECTOS CULTURALES  

 

1.5.1 CALENDARIO FESTIVO  

 

 16 de Julio: Fiestas Patronales por la Santísima Virgen del Carmen. 

 23 de Julio: Octavas de las fiestas Patronales por la Santísima Virgen del Carmen. 

 25 de Junio: Fiestas de San Juan. 

 30 de Junio: Fiestas de San Pedro. 

 21 de Septiembre: Aniversario de Parroquialización de Ascázubi. 

 

Del 16 al 23 de julio de cada año se realizan las fiestas en la parroquia conocidas como fiestas 

centrales en honor a la  Santísima Virgen del Carmen a la cual los habitantes conmemoran y 

participan con todo entusiasmo de los siguientes actos: vísperas, entrada de chamiza, mechones, 

grupos folclóricos, castillos y luego el baile popular que es el deleite de quienes gustan participar 

de estos eventos que por tradición se los realiza en la parroquia. 
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Las fiestas del pueblo se las celebran del 25 al 30 de junio celebrando las fiestas de San Juan y San 

Pedro respectivamente, y  el 21 de septiembre de cada año se realiza la fiesta principal de Ascázubi 

en el parque central en honor a su parroquialización acorde a un cronograma de actividades y 

eventos que son realizados por su Gobierno Parroquial y habitantes.    

 

GRÁFICO No. 4 

FIESTAS POPULARES DE ASCÁZUBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Parroquia Ascázubi 

 

1.6. ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS  

 

1.6.1 ORGANIZACIONES FUNCIONALES  

 

Existen varias organizaciones funcionales, muchas de ellas son conformadas por un gran número 

de voluntarios que trabajan en las diferentes áreas, permitiendo un mejor desenvolvimiento en las 

actividades que realizan las personas de la parroquia, entre las cuales se destacan: 

 

  Junta Parroquial 

  Tenencia Política 

  Registro Civil 

  Organizaciones de la Parroquia:  Junta de Aguas, Asociación de Mujeres de la Comuna Ascázubi  

y Comité Pro-Mejoras de la parroquia 

  Guardería: Ascázubi 

  Jardín de Infantes: Rosa Castro 

  Escuelas: Ciudad de Guayaquil, Lucia Donoso y  Reino de Quito 

  Colegio: Mixto Técnico Ascázubi 

  Cooperativa de Ahorro y Crédito: 16 de Julio Cía. Ltda. 
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 Jóvenes de la Cruz Roja 

 Compañía de Transportes y Taxis: Ascázubi 

 Clubes Deportivos 

 Grupos Folclóricos Parroquiales 

 Andinatel 

 Correos Nacionales 

 

1.6.2 POBLACIÓN 

 

La Parroquia de Ascázubi cuenta con alrededor de 5.700 habitantes según el último censo de 

vivienda y población realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

1.6.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

En la parroquia de Ascázubi se han registrado siete barrios: La Libertad, San Francisco, Flores, 

Bellavista, San Juan, El Carmen, y la Merced, y está a su vez conformado por cuatro comunidades: 

Asociación Agrícola Monteserrín Alto, Asociación Agrícola Monteserrín Bajo, Comuna Ascázubi 

y Asociación de Trabajadores Autónomos El Manzano, manteniendo un total de 5.700 habitantes. 

 

1.6.4 EDUCACIÓN 

 

El más importante centro educativo es la escuela Guayaquil, ubicada en el centro poblado de 

Ascázubi con una capacidad para 520 niños. Otra de las escuelas que funciona es la escuela Lucia 

Donoso que atiende a 75 niños aproximadamente y la escuela Reino de Quito ubicada en la 

Comuna de Monteserrín que cuenta con un promedio de 60 niños. 

 

La parroquia además cuenta con el Colegio Mixto Técnico Ascázubi con 510 estudiantes que 

reciben instrucción del ciclo básico y diversificado con  especialidades en: Contabilidad, 

Informática y Electromecánica. 

 

1.6.5 SALUD 

 

El servicio de salud es restringido y no abastece la demanda de los pobladores de la parroquia, el 

puesto de salud que existe está integrado por un médico rural y una auxiliar de enfermería y estos 

pertenecen a los servicios del Hospital de Yaruquí, dicho servicio no es fijo poniendo en peligro la 

vida de los habitantes.  
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1.6.6 MERCADO 

 

El desarrollo comercial se produce en pequeña escala, evidenciándose personas dedicadas 

especialmente al negocio de trasportación de ganado vacuno, ovino, y porcino, a diferentes ferias y 

camales cuya producción local alcanza 4.170 cabezas en los rubros antes mencionados y a la 

actividad de la agricultura. 

 

Cabe destacar que en la última década se evidencia el despegue de la producción agroindustrial de 

flores para la exportación, hoy constituida según los pobladores de la zona, en una de las 

principales fuentes de trabajo. 

 

1.6.7 SERVICIOS BÁSICOS  

 

 Agua Potable 

 

La parroquia considera al problema de abastecimiento del agua potable, como uno de los más 

preocupantes para la comunidad, pues si bien cuenta con un sistema de agua como servicio, este no 

abastece la demanda y ocasiona graves percusiones de salubridad, por ello han aplicado un sistema 

de ingresos para poder controlar este problema el cual entrará en vigencia a partir del año 2013, y 

será controlado y administrado por el cantón Cayambe. 

 

 Alcantarillado  

 

El apoyo del Gobierno Provincial y el Municipio de Cayambe han emprendido obras para esta 

inconveniencia y han determinado que el 65% de la población mantiene sistema de alcantarillado, 

el cual se encuentra desarrollado en el Plan de Desarrollo Local. 

 

 Recolección de Desechos Sólidos 

 

Según los pobladores de Ascázubi, no cuentan con un servicio de recolección de basura, lo que 

origina que los desechos sean arrojados de manera indiscriminada en quebradas y terrenos baldíos, 

ocasionando problemas de contaminación ambiental y salud. 

 

 Viabilidad y Transporte  

 

Ascázubi para poder movilizarse cuenta con medio de transporte terrestre y las principales líneas de 

buses son: Reina del Quinche, Flota Imbabura, Cita Express y la Cooperativa Marco Polo, 
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estableciendo como tarifa básica de recorrido 0.25 centavos y de Quito a Ascázubi y viceversa 0.85 

centavos por persona. 

 

 Seguridad 

 

En esta área, el principal requerimiento tiene que ver con la construcción de un destacamento de 

policía y la constitución de brigadas policiales de vigilancia que controlen la delincuencia. Según 

los moradores el índice de delincuencia es mínimo ya que mantiene como política de seguridad 

cuidarse entre vecinos y cualquier anomalía reportarlo al Gobierno Parroquial. 

 

1.7. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  

 

1.7.1 SUELOS 

 

ñLa parroquia de Ascázubi tiene una forma de corazón de oriente a occidente, todo este territorio 

está compuesto por terrenos variados, como son pequeños cerros con una altura hasta de 3.500 

metros sobre el nivel del mar, estos son: Francés Urco, Tabla Rumi y Aciliana y pequeñas 

cordilleras que descienden hacia el occidente como las de: Cochacunga, Shuajucho, La Vaquería, 

Caparina, Puntaloma, Puinloma, El Manzano, y San Juan, así mismo unas pocas quebradas y 

pequeñas lomas que descienden hacia el occidente.ò
 4 

 

Esta importante extensión de páramos y pequeños montones son utilizados en la parte cultivable 

para el sembrío de papas, cebada, habas, mellocos, ocas, y pastoreo de los animales, la parte central 

y baja está conformada por terrenos de excelente calidad y se produce: maíz, cebada, trigo, fréjol, 

arveja, aguacates, manzanas, duraznos, mandarinas y frutillas, además dado el agradable clima 

existen pocas personas que se dedican a la rama avícola de manera casera, plantación de flores y 

una importante extensión al sembrío de arboles de eucalipto. 
 

 

1.7.2 HIDROGRAFÍA  

 

Ascázubi mantiene los límites de su hidrografía al: 

 

Norte: Quebrada San Nicolás y Monteverde 

Sur: Quebrada del Empedrado y Guanto 

Oriente a Occidente: Quebrada de Chsinifo, Curiquingue, Manzano, y Monteserrín 

 

4     
SANTILLÁN, Edison.  Plan de Desarrollo Participativo - Ascázubi 2012. Primera Edición. Quito - Ecuador. Año 2011. Pág. 18 
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Todas las quebradas pequeñas desembocan en la del Cascajo, otras en la de Monteserrín y San 

Nicolás, constituyendo entre estas tres el sistema hidrográfico de la parroquia. 

 

1.7.3 VERTIENTES 

 

En los terrenos de la parroquia de Ascázubi existen dos vertientes las cuales son: Chsinifo y 

Totoras, con un mínimo caudal que provee al sistema de potabilización de agua de toda la 

parroquia. Los canales de riego se benefician del canal de riego INHERI, Distrito El Pisque, que 

mantiene a la parroquia con un caudal de 4.5 m
3
 por segundo, de acuerdo a los dirigentes del 

Gobierno Parroquial, las aguas de riego si bien no abastecen en su totalidad a los requerimientos de 

los agricultores de la zona, brindan un servicio relativamente aceptable para mantener en auge la 

actividad agrícola. 

 

1.7.4 CLIMA  

 

Se distinguen dos estaciones en el año; verano que en el mes más cálido alcanza una temperatura 

promedio de 15.3
º
, e invierno con una temperatura media de 6.2º durante el mes más frio, en si 

Ascázubi mantiene un clima favorable para poder vivir, realizar actividades agrícolas y avícolas. 

 

1.8. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

 

1.8.1 LA AVICULTURA  

 

ñLa avicultura, es la técnica de criar y fomentar la reproducción de aves y al mismo tiempo 

beneficiarse de sus productos. Se considera como una de las fuentes de carne de mayor y más 

rápido crecimiento a nivel mundial, siendo consumida de acuerdo a sus necesidades por la mayoría 

de sus habitantes.ò 5
 

 

La historia de la avicultura se remonta a los tiempos prehistóricos, toma en cuenta la cría y 

aprovechamiento de la gallina por ser la más importante de las aves de corral pero también 

comprende la cría de patos, pavos, gansos, palomas, avestruces, codornices, entre otras especies. 

En la edad media los huevos y las aves se tenía por alimento muy fino y apreciado, desde entonces 

con el incremento poblacional ha ido acrecentando el consumo de estos productos. Sin embargo en 

el presente siglo es donde ha empezado a existir una explotación racional y tecnificada de la 

avicultura que es la mayor en los últimos años.  

 

5     
http://www.agrodigital.com 

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=84008
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La historia de producción avícola en nuestro país data desde los años 40 y 50, época en la cual se 

importaron de España las primeras especies reproductoras lo cual continuó durante los años 50 y 60 

con el apoyo del Servicio Interamericano de Producción Agropecuaria en conjunto con el 

Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

incentivando la construcción de granjas familiares de producción de huevos con pollitos que eran 

importados a valores muy costosos.  

 

En los años 70 arranca verdaderamente la industria avícola, al superarse aquel mito de la época 

acerca del consumo del huevo y del pollo, pues se decía que producía cáncer. Uno de los aspectos 

que contribuyó al éxito de la avicultura fue el poder adquisitivo de consumo por parte de la  

población en esa época.  

 

En la década de los 80 se optimizan los procesos de industrialización y aprovechamiento de estas 

actividades. En los años 90 y hasta nuestra actualidad el nivel de tecnificación es mayor y la 

avicultura se regionaliza, siendo Pichincha y Tungurahua las provincias de mayor producción en la 

Sierra, Manabí y Guayas en la Costa. 

 

1.8.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO AVÍCOLA  

 

Se espera que el sector global de la avicultura se beneficie de las condiciones positivas de mercado 

y de los fuertes precios que se establecerán en el segundo semestre del 2012, ya que se ha 

manifestado que el mercado avícola mundial mejorará  al igual que sus niveles de precios, 

esperando que el comercio total crezca un 4% en el 2012.  

 

Durante el 2011, las exportaciones avícolas peruanas sumaron 12.3 millones de dólares, ya que  la 

exportación de carnes de aves, principalmente de  pollos broiler, fue el rubro más dinámico debido 

a la mayor demanda por parte de Ecuador y Colombia, así mismo la venta de aves vivas crecieron 

un 18% gracias a los mayores envíos de pollos broiler y gallinas hacia Bolivia y Ecuador. Aunque 

Perú tiene un panorama alentador en cuanto a exportaciones, competir con los grandes 

exportadores es un reto que no se puede afrontar aún.  

 

A la fecha, ñBrasil y Estados Unidos son los principales exportadores de carne de pollo, ambos 

países abarcan casi el 70% de los envíos en todo el mundo.ò 6
 

 

 

6     
DUQUE, Jorge. Tesis, Planificación de la Producción Avícola. Quito - Ecuador. Año 2010. Pág. 42 
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De ahí que los demás países  que se dedican a mantener una actividad avícola asumen reglamentos 

que establecen rigurosas prácticas relacionadas sobre todo al estatus sanitario en la producción, 

algunas de ellas tienen que ver con el uso correcto de antibióticos y vacunas, la prevención de 

enfermedades, cuidado en el manejo y hasta consideraciones específicas respecto al bienestar 

animal y ambiental. 

 

1.8.3 SECTOR AVÍCOLA EN SUDA AMÉRICA  

 

En América del Sur, el volumen de producción de carne de pollo se ubica  actualmente en 

alrededor de las 12,5 millones de toneladas registrado un aumento impresionante de 17 veces, 

mientras que la carne vacuna y de cerdo superan un aumento de 2 y 3 veces respectivamente en los 

últimos 45 años. 

 

ñBrasil se ubica en el primer lugar con casi 9 millones de toneladas, en segundo lugar se ubica 

Argentina con una producción que se acerca a las 900 mil toneladas, también adquieren creciente 

importancia Colombia 535 mil toneladas, Venezuela 732 mil toneladas, Chile 400 mil toneladas y 

Perú 570 mil toneladas.  Brasil, Argentina y Venezuela son los productores avícolas más sólidos de 

Sudamérica, básicamente, el crecimiento se debe a inversiones en innovación tecnológica y a la 

competitividad en el precio.ò 7
 

 

El consumo de alimentos insalubres o en mal estado provoca cada año unas 200 enfermedades, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los virus, las bacterias y otros 

patógenos son los responsables del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas que se 

han diagnosticado en los últimos 10 años. Hay enfermedades cuya aparición de por sí genera 

restricción al comercio internacional y al consumo local, principalmente la enfermedad de 

Newcastle e Influenza Aviar, lo cual provocó millones de pérdidas económicas a nivel mundial. 

 

En nuestro país el organismo encargado de implementar y supervisar las medidas sanitarias para el 

consumo, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, cuya tarea abarca desde 

la crianza de los animales hasta su faenamiento, lo que se denomina tratamiento primario, el mismo 

que consiste en el faenamiento, cortado, enfriado, refrigerado, deshuesado, transporte consumo, y 

la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro que reemplaza al anterior 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, que corrobora las etapas de procesamiento y las 

condiciones de control sanitario de la carne de pollo.
  

 

 

7     
NORTH, Mark.  La Avicultura, Situación y Perspectivas en Suda América. Segunda Edición. Febrero 2010. Pág. 30-33 
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1.8.4 SECTOR AVÍCOLA EN EL ECUADOR  

 

La avicultura, es uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario ecuatoriano, ha basado 

su estrategia de desarrollo en la consolidación de la cadena agroindustrial a través de alianzas 

estratégicas que involucran a productores de las materias primas, industriales y abastecedoras 

avícolas a incrementar sus recursos, ya que la carne de pollo muestra un futuro alentador, gracias a 

la aceptación que mantiene entre la población local, y a la favorable diferencia de precios que la 

distingue frente a las carnes rojas y a la de pescado. 

 

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los productores de 

pollos y huevos desarrollen procesos de innovación tecnológica e implementen alianzas 

estratégicas en toda la cadena avícola que les permitan competir en mejores condiciones ante su 

competencia ya que las últimas estadísticas indican en el Censo Nacional Agropecuario del 2011, 

la distribución del pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente y 

Galápagos 11%.  

 

GRÁFICO No. 5 

CONSUMO DE POLLO DE ENGORDE EN ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Sector Avícola en el Ecuador (M.A.G.A.P) 

                                       Realizado Por: Autora 
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1.8.5 SECTOR AVÍCOLA EN LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

En la parroquia de Ascázubi, perteneciente al cantón Cayambe, la producción de carne de pollo es 

mínima con relación a la demanda existen, lo que permite determinar y ejecutar el proyecto de 

inversión para cubrir las necesidades de alimentación de la población, principalmente por el alto 

contenido de proteínas, minerales y vitaminas. 

 

En las últimas décadas la carne de pollo ha ido ubicándose en un lugar de preferencia por su 

consumo, sin importar el proceso difícil que mantuvo para su aceptación, ahora se ha convertido en 

una de las actividades económicas más dinámicas del sector agropecuario.  

 

En el Ecuador el consumo anual es de 22 kilos de pollo por habitante, quienes por precio y 

características nutritivas consumen ahora más carne de pollo. En el 2009, cada habitante consumía 

en promedio 18 kilogramos de carne de pollo al año; en el 2012, la cifra pasó a 22 kilogramos y 

continúa en crecimiento. 

 

Actualmente el producto en el mercado está conformado por industrias oligopolicas como 

PRONACA que ocupa el 55% del mercado nacional y el 45% restante se reparte entre las 

siguientes empresas: Avícola Fernández, Pollos Oro, Su Pollo, Profasa, Pollos Andino, entre otros, 

y en un gran porcentaje microempresas de carácter familiar  que no cuentan con  los recursos 

económicos ni tecnológicos adecuados.  

 

Sin embargo la población ecuatoriana tiene un crecimiento acelerado lo que exige mayor 

productividad a las empresas existentes, así como también la implementación de nuevas granjas 

avícolas con el propósito de dar una mayor cobertura y por ende ofrecer al consumidor un producto 

de calidad, el cuál es de vital importancia en la alimentación humana. La aplicación de este 

proyecto comunitario ayudará al mejoramiento de la situación económica y social de la población 

de la parroquia de Ascázubi, el cual generará puestos de trabajos directos e indirectos y contribuirá 

con el desarrollo económico y social de sus habitantes. 

 

1.9. ASPECTOS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILERS 

 

1.9.1 CICLO PRODUCTIVO  

 

En la avicultura hay que distinguir dos sectores importantes, el sector de producción de carne y el 

sector de producción de huevos. En ambos, encontramos la posibilidad de producir alimentos 

estándar en base a la utilización de aves selectas y prácticas de producción convencionales, pero 



17 
 

también se producen alimentos diferenciados como son la carne y los huevos, es por ello que el 

proyecto comunitario avícola se organizará y orientará en función del producto objetivo que es la 

producción, comercialización y distribución de pollo de engorde o conocido normalmente como 

pollo broiler o b.b. 

 

1.9.2. ORIGEN 

 

Pollo es el nombre genérico que se da al macho o a la hembra de la especie Gallus Domesticus, fue 

domesticado en la India pasando luego a Grecia, el cual no fue apreciado especialmente por sus 

cualidades gastronómicas sino hacia el siglo XVII, al principio por la burguesía y luego por las 

clases media. Alcanza mayor popularidad a fines del siglo XX cuando comienza su cría y re cría 

con alimentación y en pequeñas jaulas que no le permiten mucho movimiento, para obtener un 

pollo de buenas condiciones gastronómicas y a precios más bajos.  

  

En Ecuador la industria avícola comienza en la década de los 50 y 60, siendo los últimos años 

donde se introduce mejoras en la genética de las razas para engorde y en su alimentación, época en 

la que se reporta mayor desarrollo. Se considera al pollo broiler como un ave sea hembra o macho, 

que se envía al mercado para su consumo a las 7 semanas de edad con un peso promedio de 5 

libras, presentando una excelente conversión alimenticia. Los sistemas de producción masiva han 

hecho de la carne de pollo uno de los alimentos más consumidos en el mundo, ya que es una carne 

blanca, conveniente desde el punto de vista nutricional, es una excelente fuente de aminoácidos 

esenciales y, aunque en menor medida, también de vitaminas y minerales. 

 

1.9.2.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

ñLos pollos de engorde son conocidos con el nombre de pollos broiler ya que su nombre se  deriva 

del vocablo ingles que significa ñparrilla o pollo para asar.ò 8
 

 

Pertenece a las raza súper pesada, para la obtención de esta raza se realizaron varios cruzamientos, 

hasta obtener ejemplares resistentes a enfermedades, mejor peso, buena presentación física, 

excelente coloración del plumaje, sus alas cortas lo incapacitan para poder volar o mantenerse en el 

aire, manteniendo como característica principal una elevada velocidad de crecimiento y la 

formación de unas notables masas musculares, principalmente en el pecho y muslos. 

 

 

 

8     
NARVÁEZ, Carlos.  Guía Práctica de Avicultura. Primera Edición. Quito - Ecuador. Año  2008. Pág. 15 
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El hecho de que tenga un corto periodo de crecimiento y engorde, alrededor de 6 a 7 semanas tanto 

machos como hembras, ha convertido al pollo broiler en la base principal de producción de carne 

de pollo de consumo. La carne de pollo en la actualidad es considerada como una de las más 

consumidas, por su precio y función nutricional la cual está conformada por carbohidratos, 

proteínas, calorías, y vitaminas fundamentales para una alimentación saludable en la nutrición 

humana.  

 

1.9.2.2 POLLO DE ENGORDE O BROILER 

 

Aseguran los expertos en mercado que el incremento en el consumo de carne de pollo, se debe a la 

percepción del consumidor ya que la carne de pollo broiler tiene menos grasa y una proporción más 

soluble de ácidos grasos no saturados que la carne de otros animales de interés zootécnico.  

 

El costo de la carne de pollo se ha reducido en los últimos años debido esencialmente al aumento 

de la conversión alimenticia, tasa de crecimiento y a los beneficios de la economía de escala que ha 

permitido gran desarrollo y crecimiento del sector, ubicando a la carne de pollo a un valor de $1.30 

como mínimo, incrementando su precio de acuerdo al sector, manera de distribución, presentación 

y comercialización. 

 

TABLA No. 1 

VALORES NUTRITIVOS DE LA CARNE DE POLLO BROILER  

 CON RESPECTO A OTROS CÁRNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Folleto Informativo y Nutricional ESPOCH 

                      Realizado Por: Autora 

 

1.9.3. CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA  

 

Según la ciencia identifica a las aves dentro del reino animal en dos grupos:
 
 

 

ESPECIE PROTEÍNAS % GRASA % HUMEDAD %  

POLLO  18.3 9.3 1.0 

CUY 20.3 7.8 0.8 

CONEJO 17.5 8.0 0.8 

VACUNO 17.5 21.8 1.0 

OVINO 16.4 31.1 1.0 

CERDO 14.5 37.3 0.7 
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1.9.3.1 GALLINAS LIGERAS O LIVIANAS  

 

Llamadas también gallinas de postura o ponedoras, son las que se explotan para la producción de 

huevos y en pocos casos para ser consumidas por las personas. Este tipo de aves pueden llegar a 

producir hasta 300 huevos en un año, los valores normales y a perseguir se sitúan entre los 210 a 

260 huevos por gallina al año. 

 

GRÁFICO No. 6 

GALLINA LIGERA O LIVIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Cadena Avícola ï Clasificación  

 

1.9.3.2 GALLINAS PESADAS  

 

Este tipo de gallinas tienen como función producir pocos huevos, del cual, una vez incubado 

nacerán pollitos destinados para ser pollos de engorde o broiler para la producción de carne de 

pollo en el mercado, los cuales pueden llegar a pesar machos adultos 5.0 kg y las hembras adultas 

4.5 kg, variando el peso de acuerdo a su clasificación zootécnica, alimentación y ambiente. 

 

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA  POLLO DE ENGORDE 

 

Familia:  Pasinidae 

Género: Gallus 

Especie: Domesticus 

Nombre: Broiler 

 
                Fuente: Cadena Avícola - Clasificación 

                Realizado Por: Autora 

 

 

http://www.cadenaavicola/
http://www.cadenaavicola/


20 
 

GRÁFICO No. 7 

GALLINA PESADA O DE ENGORDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
                            Fuente: Cadena Avícola - Clasificación 

                            Realizado Por: Autora 

 

1.9.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRINCIPALES  

 

1.9.4.1 CARACTERÍSTICAS EXTERNAS 

 

 Cabeza: Redondeada, pequeña y con plumas muy finas. 

 

 Pico: Es una formación córnea que reemplaza a la boca, cerca de su base se encuentran los 

orificios nasales. 

 

 Cresta y Barbilla: Se desarrolla cuando el pollo llega a su madurez sexual, son color rojo. 

 

 Ojos: Están ubicados a los lados con dos párpados y una membrana nictitante, son redondos, 

prominentes y brillantes, cuando están enfermos los ojos se hacen pequeños y pierden su brillo. 

 

 Oídos: Están cerca de los ojos, mantienen su tímpano cubierto con plumas.  

 

 Cuello: Largo, flexible y descarnado. 

 

 Espalda: Región donde se implantas las alas. 

 

 Alas: Son los miembros anteriores, modificadas para el vuelo y movimiento. 

 

 Pechuga: Redondeada, grande y carnosa. 

http://www.cadenaavicola/
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 Costillar:  Constituye el sistema de las costillas bien curvadas. 

 

 Región del Buche: Prominente cuando el ave ha comido, lugar donde guarda su comida para 

abastecerse posteriormente. 

 

 Rabadilla: Redondeada y con un poco de carne. 

 

 Abdomen: Grande y con piel caliente y suave, el abdomen y rabadilla forman una cavidad 

amplia para alojar las vísceras abdominales. 

 

 Pogostilo: Lugar donde se insertan las plumas de la cola.  

 

 Glándula Uropigial:  Situada junto a la cola y resulta de vital importancia, puesto que segrega 

una sustancia aceitosa que sirve tanto para afirmar las plumas como para impermeabilizarlas, 

este aceite mantiene su plumaje en buen estado. 

 

 Zona de la Cloaca: Es donde terminan los aparatos reproductivo, digestivo y urinario. 

 

 Pierna: Redondeada y carnosa, conformado también por el muslo. 

 

 Tarsos: Popularmente conocidos como patas, las cuales son rectas, fuertes y cubiertas de 

escamas uniformes, cada pata termina en tres dedos anteriores y uno posterior, con uñas 

prominentes.  

 

1.9.4.2 CARACTERÍSTICAS INTERNAS 

 

ü Aparato Digestivo 

 

El aparato digestivo o canal alimenticio es un tubo que va de la boca al ano, el tubo digestivo de los 

pollos consta de 10 partes principales, las cuales son: 

 

 Boca: El alimento entra por la boca, los pollos no tienen labios, ni dientes y poseen pocas 

glándulas salivales; en cambio mantienen una lengua que empuja el alimento hacia el esófago. 

 

 Esófago: Está situado debajo de la boca y conectado al buche. 
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 Buche: Desarrolla funciones de órgano de almacén y da paso al alimento hacia el aparato 

digestivo. En este órgano el alimento se remoja con agua y saliva del pico; de modo que el 

buche permite a los pollos a consumir grandes cantidades de alimento, a pesar de su carencia 

de dientes, del buche el alimento pasa al proventrículo. 

 

 Proventrículo o Estómago Glandular: Contiene glándulas que secretan jugo gástrico, el 

alimento mezclado con el jugo gástrico va a la molleja. 

 

 Molleja:  Gracias a sus músculos cubiertos internamente por epitelio carnificado las aves 

muelen el alimento  que pasa de ahí al intestino delgado. 

 

 Intestino Delgado: Es corto y el alimento entra a el por el asa duodenal, donde continúan los 

procesos de absorción y digestión, los cuales terminarán en las proporciones más bajas del 

mismo intestino. Del intestino delgado, el alimento pasa al intestino grueso. Los órganos 

digestivos accesorios son el hígado y el páncreas. 

 

 Hígado: Se encuentra la bilis, que contiene sales biliares, colesterol, lecitina, grasa, pigmentos 

y mucina. La bilis es importante para la emulsificación, digestión y absorción de las grasas. 

 

 Páncreas: Nacen del duodeno, vierte el jugo pancreático en los conductos pancreáticos que se 

vacían en el duodeno y actúa sobre proteínas, carbohidratos y grasas. 

 

 Intestino Grueso: Es corto y absorbe el agua, en la unión de éste con el intestino delgado, 

existen dos agujeros bien definidos la cloaca y el aparato excretor, donde se realiza algo de 

digestión bacteriana de la fibra. 

 

 Cloaca: Es un órgano excretor común para los sistemas digestivos y genitourinario y termina 

externamente en el ano. 

 

ü Aparato Respiratorio 

 

Se inicia con los orificios nasales, la tráquea que corre por el cuello hasta la faringe de donde salen 

los bronquios y penetran a los pulmones que están en contacto con los vasos sanguíneos para que 

se oxigene la sangre y se elimine el anhídrido carbónico. 
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ü Sistema Circulatorio 

 

Llamado también Cardiovascular, consta de un corazón con dos aurículas y dos ventrículos, venas 

y arterias que conducen la sangre, el corazón se encarga de bombear la sangre a través de todo el 

cuerpo. 

 

ü Sistema Nervioso 

 

Está formado por un encéfalo pequeño de donde se desprende la médula espinal con sus ganglios y 

nervios; el cerebro es también pequeño y su inteligencia rudimentaria. Tienen desarrollados los 

nervios ópticos, carecen de olfato y sus nervios auditivos son muy sensibles. 

 

ü Sistema Locomotor 

 

El aparato locomotor está compuesto por los huesos, músculos y articulaciones, en el campo 

zootécnico, es de vital importancia atender a su desarrollo armónico para preservar el bienestar y la 

salud de los pollos. 

 

Las extremidades anteriores han evolucionado hasta formar las alas, tienen tres dedos, y están 

soldadas a la estructura del omóplato, huesos coroides y las clavículas, formando una horquilla 

ósea. Las extremidades posteriores se articulan con la pelvis. El esternón está más o menos 

desarrollado y carenado según la capacidad voladora del animal; debajo se extiende los músculos 

pectorales que se encargan de realizar los movimientos de las alas. Tienen dos clase de músculos: 

rojos para especies voladoras ya que requieren mayor esfuerzo y tienen más irrigación sanguínea; y 

blancos para los pollos ya que están menos bañados de sangre debido a que tienen movimientos 

cortos y limitados.  

 

ü Plumaje o Capa 

 

Es la cobertura de plumas, que envuelve al pollo, existen 5 tipos de plumas, las cuales son: 

 

 Las Remeras: Son las más grandes del ala, tienen un cañón central largo y son las más fuertes, 

ya que estas sirven para que puedan mantenerse en salto. 

 

 Las Tectrices: Son las pequeñas que cubren a las alas. 

 

 Las Timoneras: Son las más grandes que mantienen en su cola. 
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 Plumas de Cobertura: Son las plumas suaves y redondas, cubren el cuerpo del pollo, se les 

conoce también como Muceta.  

 

 Los Plumones: Son las más pequeñas del pecho y del abdomen y son plumas que cubren a los 

pollitos en su primera edad, posterior a esto van cambiando su plumaje acorde a su 

crecimiento. 

 

GRÁFICO No. 8 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL POLLO DE ENGORDE O BROILER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
             Fuente: Zootecnia Perezôs 

             Realizado Por: Autora 

 

1.9.5 PROPIEDADES SALUDABLES  

 

 Se ha comprobado que la carne de pollo ayuda al funcionamiento de las glándulas, del hígado y 

de los intestinos, constituyendo un buen diurético, siendo excelente para las hemorroides ya 

que contiene, proteínas, hierro, fósforo y ácido nicotínico. 

 

 Ayuda a formar y reparar tejidos del cuerpo porque contiene proteínas de alta calidad 

importantísimas sobre todo durante el crecimiento, embarazo y lactancia ya que contiene ácido 

fólico y vitaminas A, B y C. 

 

 Protege al sistema nervioso y a la piel  cuya proporción es mayor a la contenida en la carne de 

res.  
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 Contribuye a que se realicen diversas funciones orgánicas por la cantidad y variedad de 

minerales que contiene y el valor nutritivo de sus proteínas, es superior a la de muchos 

alimentos de origen vegetal. 

 

GRÁFICO No. 9 

PIRÁMIDE NUTRICIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Fuente: Folleto Nutricional y Dietético 

   Realizado Por: Autora 

 

1.9.6 REGIONES PRODUCTIVAS 

 

Los pollos broiler son animales adaptables a cualquier tipo de región o clima siendo el más idóneo 

un clima que esté oscilando entre los 17 y 20 grados de temperatura.  

 

Las regiones más productivas en nuestro país son: Pichincha, Imbabura, Guayas, El Oro y Manabí, 

entre las más importantes tomando en cuenta que tanto en la región Sierra, Costa, Oriente e Insular 

también practican esta actividad aunque en forma casera y especialmente para consumo familiar.  

 

Esta actividad cada día se está tomando con madurez ya que la mayoría de los países a nivel 

mundial están dedicados a la actividad avícola sea como una actividad comercial o de forma 

tradicional, la cual permite a muchas familias de escasos recursos económicos a que vean a la 

avicultura como una alternativa de desarrollo sustentable para sus economías. 
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1.9.7. FASES DE LA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA  

 

En la actualidad la industria avícola se encuentra especializada, y las unidades avícolas en su 

mayoría únicamente se dedican a una o varias fases  y no a todo el proceso; que va desde la 

incubación-nacimiento del pollo hasta el destace de los pollos de engorde. 

 

Para una mejor comprensión, la avicultura se divide en tres fases importantes: selección o genética, 

multiplicación o reproducción y crianza. 

 

1.9.7.1  SELECCIÓN O GENÉTICA  

 

Es la ciencia que se encarga del estudio de las características de los pollos broiler que son 

heredadas de generaciones anteriores, y el  estudio de las características del tamaño, peso y calidad 

de la carne de pollo para el consumo humano. 

 

Esta actividad práctica la mejora constante de razas, con el fin de obtener ejemplares selectos 

destinados exclusivamente a la reproducción, para este tipo de actividad se necesita de altos niveles 

de investigación y tecnificación. 

 

1.9.7.2 MULTIPLICACIÓN O REPRODUCCIÓN  

 

Se multiplican las líneas seleccionadas o genéticas en la fase anterior, con las cuales una avícola 

tanto nacional como internacional puede realizar un convenio de adquisición para la reproducción 

de una línea avícola determinada para producir la crianza, y comercialización de la carne de pollo 

en un lugar determinado. 

 

En esta fase se reproducen los pollitos a través de la incubación, proceso que dura veintiún días  y  

las empresas avícolas adquieren pollitos de un día de nacidos, que posteriormente se venderán a 

escala comercial, después de finalizado su crecimiento. El producto final de esta fase es la 

obtención de producir una raza cada vez mejor, que cumpla las expectativas de los clientes para la 

producción de la carne de pollo. 

 

1.9.7.3 CRIANZA  

 

Esta fase la integran todas aquellas empresas o granjas  avícolas que se dedican a criar  y 

comercializar pollos de engorde, con la siguiente clasificación: 
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 Empresas de Cría y Recría 

 

Estas empresas o granjas trabajan con aves de un día de nacidos, previamente sexadas, su finalidad 

es la crianza de pollitas hasta el momento que son destinadas a la puesta, con una duración de 

veinte semanas, en estas empresas o granjas puede distinguirse la cría, que va del crecimiento de la 

pollita hasta la quinta semana; y la recría, que es desde la novena a décima semana hasta el inicio 

de la puesta. 

 

 Empresas de Postura 

 

En estas empresas o granjas se reciben gallinas de dieciocho a veinte semanas de vida, poco antes 

de que estén listas para la producción de huevos, este periodo comprende de doce a catorce meses 

pudiendo alargase hasta dos años. 

 

La misión de estas gallinas es la puesta de huevos para el consumo humano, en la explotación de 

ponedoras suele aplicarse el sistema de puesta de huevos ya sean estos para la  venta o la 

incubación, siendo el período normal de crianza para estas aves de doce a dieciocho meses 

aproximadamente. 

 

 Empresas de Engorde 

 

En estas empresas o granjas se trabaja con pollos broilers o conocidos como pollos de engorde, 

para el consumo de carne, que dura aproximadamente su proceso de crianza de seis a siete 

semanas.  

 

Los broilers, forman parte de la mayoría del mercado de la carne de pollo  ya que estos son 

seleccionados especialmente para rápido crecimiento, son comúnmente conocidos como pollos BB, 

en donde la línea del padre aporta las características de conformación física como el tórax ancho, 

rendimiento y velocidad de crecimiento y la madre se concentra en las características reproductivas 

y la producción de huevos, en ambos casos mantienen como características: 

 

  Velocidad de crecimiento 

  Cuerpo ancho y pechuga abundante 

  Movimientos ágiles y posición erguida sobre las patas 

  Alta conversión de alimento y buena conformación física 

  Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne en 

poco tiempo 
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1.9.8. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA  

 

ñAl referirse a sistemas de explotación avícola se entenderá, que son las técnicas existentes para el 

aprovechamiento de los pollos y sus sub productos, entre ellas se encuentran.ò 9
 

 

1.9.8.1 EXPLOTACIÓN EN SLATS 

 

Se llama slats, a los galpones cerrados, cuyo piso está cubierto de una cama o yacija, la misma que 

nos permite controlar la humedad así como también en parte la temperatura interna que debe existir 

en el galpón, la altura de la cama dependerá del medio donde se vaya a explotar  los pollos, por lo 

general en la Sierra cuya humedad es baja, la cama no debe ir más de 20 a 25 cm y en la Costa cuya 

humedad es alta, la cama no debe ir más de 10 a 15 cm de altura. 

 

En las parrillas se colocan los comederos y  bebederos para obligar a las pollos a que pasen ahí la 

mayor parte del tiempo, los slats deben ocupar dos tercios de la superficie total del galpón y 

deberán ser colocados de manera  paralela para evitar espacios innecesarios. Con este sistema se 

aprovecha mejor el espacio físico, se mantiene la cama seca, se mejora la salubridad de los pollos, 

para el caso de pollos de engorde se evita en un setenta y cinco por ciento el cambio de cama; la 

inversión es alta al momento de adquirir los slats, pero su duración es bastante extensa, es 

importante destacar que al finalizar cada ciclo de producción deberán desinfectarse y lavarse las 

parrillas, para conseguir óptimos resultados con las nuevas adquisiciones. 

 

GRÁFICO No. 10 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN SLATS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral 

    Realizado Por: Autora 

 

9  
http://www.cadenaavicola.com 
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1.9.8.2 EXPLOTACIÓN EN JAULA  

 

Este tipo de explotación es muy antigua pero hasta hoy en día se la usa debido a su costo, conocida 

como también explotación de batería, son jaulas especiales dentro de galpones cerrados que deben 

de contar con un buen control de temperatura y humedad, estas ocupan menos espacio y existen 

muchos modelos, aunque en su mayoría todos son básicamente iguales, predominando el tipo de 

modelo invertido que es aquel que mantiene un tamaño más grande al frente que  atrás, cuyos 

beneficios se observan al incrementarse el espacio en el comedor por pollo. 

 

Las dimensiones adecuadas de cada jaula son 400 por 450 cm
2
 por pollo, la tendencia es llegar 

hasta 600 a 700 cm
2

, contar con 10 a 12 cm de comedero por pollo, manteniendo medidas de ancho 

de 30 a 50 cm, profundidad 40 a 43 cm, altura al frente 42 a 46 cm y atrás 35 a 40 cm.  Con este 

sistema se aprovecha de manera óptima el espacio físico, permite de manera más accesible la 

limpieza, no se contamina el agua y su consumo es menor. 

 

GRÁFICO No. 11 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN JAULA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral 

  Realizado Por: Autora 

 

1.9.8.3 EXPLOTACIÓN EN PISO 

 

Este sistema es el más conocido por la mayoría de las personas, puede ser utilizado tanto para la 

postura como para el engorde; las grandes empresas avícolas en  la mayoría han comenzado sus 

actividades avícolas iniciado con pollos de piso y han adoptado paulatinamente otros sistemas a 
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medida de su experiencia y recursos, pero sin embargo sigue prevaleciendo este prototipo de 

explotación en la industria avícola.  

 

El éxito en la explotación de piso depende mucho del manejo de la cama, la que consiste en colocar 

una capa de cascarilla de arroz o viruta de aserrín en el piso para albergar a los pollos, la que 

funciona como un suelo cálido. Es un sistema que no requiere una inversión alta pero cuando el 

material utilizado en la cama es escaso se eleva el costo, dentro de las desventajas que tiene es que 

exige mayor trabajo que otros sistemas, pero sobresale en ventajas ya que en este sistema los pollos 

se mantienen con menos estrés y con espacios más amplios.  

 

Cabe destacar que se ocupará este tipo de explotación para realizar el presente trabajo de tesis ya 

que su ejecución no mantendrá un costo muy elevado y permitirá contar con todos los materiales 

indispensables para su ejecución hasta comenzar con el negocio avícola y su ampliación. 

 

GRÁFICO No. 12 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN PISO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral 

                    Realizado Por: Autora 

 

1.10 ENFERMEDADES  

 

ñEs importante la constante preocupación y responsabilidad con la que se actúe para prevenir 

cualquier tipo de enfermedad, lo cual no resultará difícil si se cumple con el procedimiento 

establecido en cada una de las fases. A más de la inspección ocular, la comprobación que 

disminuye el consumo de alimento y una tasa de mortalidad superior al 2% en un lapso cualquiera 

de 7 días, son indicativos de la presencia de enfermedades, 15 minutos diarios de observación a los 

pollos en el galpón sirven para detectar a tiempo cualquier anormalidad y tomar acciones rápidas y 
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preventivas para eliminar la enfermedad y su propagación, entre las enfermedades más peligrosas y 

comunes tenemos.ò 10 

 

ü Bronquitis Infecciosa 

 

Agente Causal: Causada por un Coronavirus, el cual afecta sólo a pollos y gallinas. 

 

Síntomas: Ruidos respiratorios típicos de la enfermedad, tanto en pollos jóvenes como en adultos, 

tos, secreción nasal y ojos llorosos.  

 

Transmisión: Se transmite fácilmente por medio del aire y cualquier otro medio mecánico. La 

bronquitis generalmente afecta a todo un lote de pollos en forma simultánea, durando un periodo de 

10 a 15 días. 

 

 Tratamiento y Control:  No existe un tratamiento específico y una vez que se presenta es difícil 

de controlar. Se puede producir inmunidad rápidamente mediante la aplicación de la vacuna 

Connecticut o Massachusetts.  

 

ü Cólera Aviar 

 

Agente Causal: Es causada por una bacteria llamada Pasteurella Multocida. 

 

Síntomas: Puede presentarse en tres formas: 

 

1. Forma aguda: El cólera aviar ataca todo el cuerpo, afectando a gran cantidad de pollo y causa 

una mortalidad elevada. Gran cantidad de los pollos dejan de comer y beber, perdiendo peso en 

forma rápida; pudiendo presentarse diarrea de color amarillo. 

 

2. Sobreaguda: Produce la muerte súbita de pollos aparentemente sanos. El ataque es tan rápido 

que el mismo avicultor puede no notar que está ante un brote de la enfermedad. 

 

3. Forma Crónica: La enfermedad se localiza, provocando inflamaciones en la cara y barbillas de 

los pollos.  

 

Transmisión: Los desechos físicos de los pollos enfermos contaminan el alimento, agua y la cama, 

infectándose así los otros pollos sanos.  

 

10    
COOB, David. Guía del Manejo del Pollo de Engorde. Año 2008. Pág. 30 ï 33 
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Tratamiento y Control:  Para su tratamiento se ha recomendado el uso de sulfas, como la 

Sulfaquinoxalina. Para controlar la enfermedad se recomienda eliminar pronto los cadáveres, con el 

fin de no sean consumidos (canibalismo) por los otros pollos.  

 

ü Enfermedad Respiratoria Crónica (Aerosaculitis) 

 

Agente Causal: Causada principalmente por Mycoplasma Gallisepticum, aunque también se ha 

encontrado Escherichia Coli. 

 

Síntomas: Dificultad al respirar, mucosidad nasal y estertores de la tráquea. En los casos 

avanzados de la enfermedad se puede apreciar el hígado y corazón de color blanco o amarillo, el 

curso de la enfermedad es lento. 

 

Transmisión: Se transmite por contacto directo, de un ave a otra o por medio de las partículas de 

polvo que lleva el viento de un galpón a otro.  

 

Tratamiento:  Uso de antibióticos específicos como el Glutamato de Eritrominicina da resultados 

satisfactorios, económicamente hablando, lo mejor es su control mediante la eliminación de los 

animales enfermos.  

 

ü Gumboro o Bursitis 

 

Agente Causal: Causada por un Birnavirus, el cual es muy resistente a las condiciones ambientales 

desfavorables, por lo que se dificulta su erradicación de las granjas infectadas. 

 

Síntomas: El primer síntoma es un ruido respiratorio. Otros síntomas que se pueden apreciar son 

decaimiento, plumas erizadas, temblores, diarreas y prostración. Los brotes ocurren con más 

frecuencia cuando las aves tienen de 3 a 8 semanas de edad. La mortalidad por lo general no 

sobrepasa el 10% y en una segunda infección del mismo lote, la mortalidad es aún menor.  

 

Transmisión: Se transmite por contacto directo de las aves, de sus excrementos; o por medio del 

equipo y ropa de los operarios. 

 

Tratamiento:  Todavía no se conoce un tratamiento adecuado. La prevención, es mediante la 

vacunación que es el mejor control de la enfermedad. El método más eficaz para controlar la 

enfermedad de Gumboro es la de inducir una alta inmunidad a las madres, la cual es transmitida a 

sus hijos por medio del huevo. 
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ü Influenza Aviar  

 

Agente Causal: Pertenecen a la familia Orthomyxovridae. Todos los virus de la influenza que 

afectan a los animales domésticos son del grupo "A". Los otros grupos "B" y "C" afectan sólo al ser 

humano. 

 

Síntomas: Marcada depresión, plumas erizadas, inapetencia, sed excesiva, caída en la producción 

de huevo y diarrea. La mortalidad es de  hasta un 80%, puede presentarse durante las primeras 24 

horas y prolongarse hasta una semana o más; aunque algunos animales gravemente afectados 

podrían recuperarse. 

 

Tr ansmisión: Se cree que las aves acuáticas migratorias son generalmente las responsables de 

introducir el virus en los pollos y gallinas. Las investigaciones indican que el virus se extiende de 

unas a otras por medio del movimiento de las aves infectadas, equipo, cartones para huevo o 

camiones con alimento. 

 

Tratamiento y Control:  Las vacunas inactivas en aceite han demostrado ser efectivas, tanto para 

reducir la mortalidad como para prevenir la enfermedad. 

 

ü New Castle 

 

Agente Causal: Producida por un Paramyxovirus. Aunque se conoce solo un serotipo del virus. 

Actualmente el país se encuentra libre de esta enfermedad y así fue declarado por el Departamento 

de Agricultura Mundial es  Estados Unidos. 

 

Síntomas: Problemas respiratorios con tos, jadeo, y un piar ronco, siguiendo luego los síntomas 

nerviosos característicos de esta enfermedad; en que las aves colocan su cabeza entre las patas o 

hacia atrás entre los hombros, moviendo la cabeza y cuello en círculos y caminando hacia atrás. La 

mortalidad puede ser mayor al 50 % en cada lote de producción. 

 

Transmisión: Está enfermedad es muy contagiosa y se transmite por medio de las descargas 

nasales y excremento los pollos infectados. 

 

Tratamiento y Control:  No existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de New 

Castle. El único control se logra mediante la vacunación, la cual se repite varias veces durante el 

ciclo de vida del pollo de engorde. 
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CAPÍTULO II  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

 

2.1. DEFINICIÓN  

 

Para desarrollar un proyecto se realizará un estudio de mercado, entendiéndose por mercado: 

ñLugar o §rea donde se re¼nen compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios a un 

precio previamente establecido.ò 11 

 

En el estudio de mercado se analizarán varios aspectos como: análisis de la oferta y  la demanda, 

producto a comercializar, precio, canales a utilizarse para su comercialización, publicidad, 

promoción, así como aspectos que se refieren a gustos y preferencias del consumidor.  

 

Es en el mercado donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del 

comportamiento de la oferta y la demanda. El precio constituye un regulador básico del sistema 

económico debido a que influye sobre la asignación de factores de la producción, como asignador 

de recursos económicos, determina lo que se producirá conocido como oferta  y quiénes obtendrán 

los bienes y servicios que se producen conocidos como demanda. 

 

El estudio de mercado es uno de los factores vitales para el lanzamiento de un producto, ya que 

esto permite visualizar de manera clara las necesidades y preferencias del consumidor, un estudio 

de mercado correctamente estructurado y completo marca la diferencia frente a otros productos de 

la competencia ya que este  

 

Estudio permitirá conocer qué quiere el consumidor, cuándo quiere, cómo quiere, por qué ha de 

consumir tal producto, dónde y qué precio está dispuesto a  pagar por ese producto.  

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

La investigación de mercado debe empezar desde el proceso de producción hasta llegar a la 

comercialización, distribución y sobre todo poniendo énfasis en la calidad del producto el mismo 

que debe satisfacer las necesidades del cliente.  

 
 

11     
KOTTER, Philip ï ARMATRONG, Gary.  Marketing. Décima Edición. Editorial Prentice. México. Año 2005. Pág. 130 
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Se debe entender que la población es nuestro potencial mercado, ya que está mantiene diferentes 

hábitos de consumo, así también su poder adquisitivo es heterogéneo, por lo que se vuelve 

necesario determinar con precisión a qué grupo humano se va a llegar con nuestro producto. Por 

otra parte, se debe analizar qué estrategias utiliza la competencia en cuanto a sus redes de 

distribución, ventas y promoción. 

 

En nuestro país la demanda de productos cárnicos ha incrementado notoriamente con respecto al 

crecimiento de la población humana. En el caso específico de la carne de pollo, esta se ha 

incrementado por otros factores como son: precio, sabor, valor nutricional, preferencia frente a 

otros cárnicos por considerarlo un tipo de carne más sana, vitamínica, menos grasosa y adecuado 

para una dieta balanceada. 

 

Estos factores mencionados inciden en la alta demanda y repercuten en una mayor oferta de dichos 

productos, lo cual ha creado un mercado altamente competitivo a la hora de comercializar este 

producto. Dada la amplia gama de marcas de pollos que se comercializan en el mercado, el 

consumidor es cada vez más exigente, es por ello que los procesos de producción avícola necesitan 

ser más eficientes, con tecnología adecuada, alimentación apropiada, y se debe contar con el aporte 

de profesionales especializados, parar obtener un producto de calidad que cubra con las 

expectativas del cliente y del mercado.  

 

2.1.2. OBJETIVOS  

 

2.1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el comportamiento del mercado en el negocio avícola, además de identificar y 

conocer a nuestros principales competidores, proveedores y clientes, para así obtener una 

ventaja competitiva en dicho mercado. 

 

2.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y determinar la oferta y demanda de la carne pollo en la provincia de Pichincha. 

 

 Conocer las expectativas, necesidades y nivel socio-económico de nuestros futuros clientes a 

través de la aplicación de encuestas. 

 

 Identificar a nuestros principales competidores y conocer su ubicación exacta en donde 

mantienen su actividad económica. 
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 Determinar la disponibilidad y precios de la materia prima, materiales e insumos de quienes 

serán nuestros principales proveedores. 

 

 Determinar posibles nichos de mercado en donde se podrá negociar y distribuir nuestro 

producto.  

 

 Precisar las necesidades del cliente a través de una política de ventas como un servicio de post-

venta, calidad del producto, precio razonable en el mercado, accesibilidad del producto, 

disponibilidad, promociones y servicio al cliente. 

 

2.1.3 IMPORTANCIA  

 

El estudio de mercado constituye un elemento de gran importancia para sustentar la viabilidad de 

proyectos de inversión en un mercado competitivo, ya que permite analizar el comportamiento de 

mercados vinculados a proyectos de inversión, así como su evaluación periódica, cambios y 

tendencias en mercados competitivos, y la determinación de costos y beneficios reales que 

mantendrá este proyecto. 

 

2.1.4 ESTUDIO DEL MERCADO AVÍCOLA  

 

Las avícolas están destinadas a la producción y comercialización de carne de pollo, estas se 

encuentran en casi todo el mundo y proporcionan una aceptable forma de proteína animal a la 

mayoría de las personas. Durante la última década muchos países en desarrollo han adoptado la 

producción avícola intensiva para cubrir de esta forma la demanda por parte de sus consumidores. 

 

El sostenimiento avícola intensivo es visto como una manera de incrementar velozmente la 

provisión de consumo de carne de pollo para las poblaciones urbanas y rurales en acelerado 

crecimiento, los pollos son capaces de adaptarse a la mayoría de ambientes, su precio es 

relativamente bajo, se reproducen rápidamente y tienen una alta tasa de productividad. Las 

variedades de pollos broilers están basadas en cruces híbridos entre Cornish White, New 

Hampshire y White Plymouth Rock, la producción del pollo de engorde tiene dos fases importantes 

en su desarrollo: la primera es  el mantenimiento de la cría parental y la producción de polluelos de 

un día de nacidos y la segunda es el levante y engorde de los pollos broilers a partir del primer día 

de nacidos destinados para el consumo y venta. 

 

Ante la globalización, los vínculos entre la avicultura nacional e internacional se hacen más fuertes. 

En general la competitividad en el sector avícola se determina fundamentalmente por el nivel y 
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desarrollo económico, provisión de recursos naturales y el marco institucional determinado por 

políticas gubernamentales de fomento a la producción avícola, por  lo que la determinación del 

costo es importante para la determinación de utilidades, valuación de los inventarios e inclusive 

para los efectos al tomar decisiones y su evaluación.  

 

La producción de pollo de engorde es un negocio en el que es necesario producir a escalas de gran 

volumen, para determinar una ganancia por unidad de producto. Las aves de engorde se venden por 

lo general, con un peso de 5 libras en adelante, en un tiempo de 7 semanas de crecimiento. 

 

Cualquier productor de pollos de engorde debe efectuar un estudio crítico de las variaciones que se 

presentan en el crecimiento y consumo del alimento en los machos y hembras, estas variaciones 

incluyen los siguientes hechos: 

 

 Los machos crecen más rápido que las hembras. 

 Los crecimientos semanales de peso no son uniformes. 

 El consumo de alimento semanal se incrementa al subir el peso. 

 Las primeras ganancias de peso requieren menos alimento. 

 Los machos  convierten más eficientemente el alimento a carne que las hembras. 

 Entre más corto sea el periodo para producir un pollo de engorde para el mercado, la conversión 

de alimento es más baja, es decir, mejor. 

 

En el país esta práctica aún no se ha desarrollado de manera técnica en cuanto a su producción y su 

consumo lo que se puede aprovechar para ampliar su producción y buscar nuevos nichos de 

mercado. En la parroquia de Ascázubi lugar donde se realizará la implementación de una 

microempresa avícola se realizó una investigación en toda la zona y sus alrededores comprobando 

la ausencia de criaderos avícolas con objetivos comerciales, pese a las condiciones favorables para 

desarrollar esta actividad la gente no muestra interés por incrementar la producción de pollos de 

engorde con fines comerciales; la gente de esta zona es muy dedicada a labores de agricultura 

siendo esta actividad el sustento para las familias, demostrando así que este lugar es idóneo para la 

ejecución y puesta en marcha de este proyecto avícola que ayudará a la población en su economía y 

brindará fuentes de trabajo a sus habitantes. 

 

2.1.5 PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO AVÍCOLA  

 

El verdadero problema de las personas es el desconocimiento sobre temas administrativos, 

financieros, técnicos, comerciales, productivos y de distribución. Esto ha sido un factor relevante al 
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momento de plantear metas claras y objetivos definidos lo que trae como consecuencia una 

producción avícola empírica y deficiente sin un adecuado control de costos y gastos en que se 

incurren. Por tal razón, organismos gubernamentales y no gubernamentales capacitan 

constantemente a estas personas, pero el problema no se ha podido erradicar de manera definitiva. 

 

En la provincia de Pichincha existen pocas empresas avícolas que realizan esta actividad en forma 

técnica por tal motivo, en esta provincia todavía existe el desconocimiento en la producción, cría y 

distribución  de pollos broilers de una manera tecnificada con métodos y procedimientos eficientes, 

lo que conlleva a realizar este proyecto ya que esto servirá como base para que los moradores de las 

parroquias opten por realizar proyectos similares, mejorando así su economía y bienestar colectivo. 

 

En el año 2010 en el país se registraron 1.223 granjas avícolas de pollos broilers, de estas 620 

granjas se ubican en la Sierra; 448 en la Costa; y 155 en el Oriente. A nivel de provincia, el mayor 

número de granjas avícolas para producción de pollos broiler pertenecen a Pichincha con 246 

granjas; El Oro con 206 y Manabí con 127, generando una estabilidad económica en este campo. 

 

La avicultura en la actualidad es considerada una industria que está en constante crecimiento, 

transformando así, proteína vegetal en proteína animal en la forma más efectiva para el consumo 

humano. En el país se ha dado amplio desarrollo a la avicultura surgiendo algunas empresas 

avícolas, naciendo India en la década de los 80 que posteriormente cambiaria su nombre a Pronaca 

y algunos más como: Pollos Oro, Pradera, Andino, entre otros, mejorando la oferta de la región 

favorablemente, la demanda de carne de pollo ha incrementado en los últimos años gracias a que 

las familias ecuatorianas se han inclinado hacia el consumo de la misma, estabilizando de esta 

manera a la producción avícola del país. 

 

ñLos avicultores en general para su desarrollo y compromiso con el futuro han formado diferentes 

instituciones, que son medios por el cual defienden sus intereses; entre los más importantes se 

pueden señalar a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador C.O.N.A.V.E, la Asociación 

de Fabricantes de Alimentos Balanceados A.F.A.B.A, Asociación de Médicos Veterinarios 

Especializados en Avicultura A.M.E.V.E.A, determinando que Ecuador importa aproximadamente 

2.000.000 pollos al año desde Chile, Perú, Alemania y Estados Unidos y que la población avícola 

en  Pichincha  es aproximadamente de 10.125.234 pollos al 2012 de ahí se estima que sus ventas 

generarán $16.345.132 ya que el ciudadano ecuatoriano según estudios del C.O.N.A.V.E. 

manifiesta que consume un promedio de 18 kg (40 libras de carne de pollo) y 130 huevos al año, 

por ecuatoriano.ò 12 

 

12     
Corporación Nacional de Avicultores Ecuatorianos. C.O.N.A.V.E. Quito ï Ecuador 
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2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL F.O.D.A.  

 

El estudio de mercado analiza y estudia el comportamiento del mercado, clientes producto, precio y 

sus sustitutos de  forma analítica. Con ello se puede obtener lo que se llama análisis situacional 

F.O.D.A.  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

ñEL an§lisis F.O.D.A. es un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse para 

identificar y evaluar las fortalezas y debilidades (factores internos), así como también las 

oportunidades y amenazas (factores externos). Con el fin de aprovechar el potencial del mercado y 

así poder prepararse para las combatir debilidades que se obtenga frente a la competencia y las 

amenazas que presenta el mercado.ò 13 

 

A continuación se detallan cada uno de los factores que componen el análisis situacional F.O.D.A. 

tanto factores internos como externos que se relacionan de manera directa con la  crianza y 

comercialización de pollos de engorde, donde se determina lo siguiente: 

 

2.2.1 FACTORES INTERNOS 

 

× FORTALEZAS  

 

 La crianza de pollos de engorde es una actividad altamente rentable dentro de la provincia de 

Pichincha, con una adecuada ubicación estratégica del plantel avícola, permisos 

correspondientes adecuados y la aceptación de la colectividad de la parroquia, el plantel avícola 

funcionará de manera  óptima. 

 

 El pollo de engorde se adapta a cualquier clima y temperatura, el tiempo de crianza es mínimo 

para la generación de carne, el rápido crecimiento del pollo hace atractivo el proyecto para su 

inversión y puesta en marcha. 

 

 El precio con relación a las demás carnes es menor, lo que lo hace beneficioso para nuestros 

clientes, ya que no invierten mucho dinero al adquirirlo y mediante su consumo mantiene su 

dieta alimenticia y proteínica. 

 

 

 

13     
VARGAS, José. Estudio de Mercado. Primera Edición. Editorial Mc Graw - Hill.  México. Año 2009. Pág. 5 
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 El personal que va a trabajar en este proyecto conoce el tratamiento, manejo y cuidado de los 

pollos broilers puesto que existirá políticas de capacitación continua dirigidas por profesionales 

expertos en la materia. 

 

 Los procesos para la crianza y obtención de carne de pollo cumplirán con todas las normas 

sanitarias y su distribución se la realizará en diferentes presentaciones, satisfaciendo de esta 

manera al cliente y sus expectativas de consumo. 

 

× DEBILIDADES  

 

 El poco conocimiento de nuevas técnicas y métodos de crianza avícola hace que no se 

produzca carne de  pollo de mejor calidad. 

 

 El hecho de no disponer de un lugar adecuado para depositar los desechos orgánicos del pollo  

hace que se tome en cuenta la generación de un plan para la eliminación de los mismos. 

 

 La carencia de recursos económicos es una de las principales debilidades ya que para cualquier 

actividad es necesario contar con un capital de trabajo, por lo que será necesario realizar un 

crédito a una entidad bancaria. 

 

 Espacio físico no disponible y adecuado  para la reproducción y cría de los pollos broilers. 

 

 Falta de proveedores para la disponibilidad de materia prima e insumos. 

 

 

2.2.2 FACTORES EXTERNOS 

 

× OPORTUNIDADES 

 

 En la provincia de Pichincha y en especial en la parroquia de Ascázubi, existe un mercado en 

constante crecimiento y expansión, con lo que el aumento en la cantidad de producción y 

ventas aumentará constantemente generando ingresos para la microempresa.  

 

 En la actualidad la Corporación Financiera Nacional está impulsando la reactivación 

económica a través de créditos dirigidos a proyectos agroindustriales, lo que será aprovechado 

para la aplicación y ejecución de este proyecto. 
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 Se contará con el servicio de proveedores que se comprometan a brindar un producto de 

calidad y ayuda en cuanto a la crianza y adaptación de las aves en el plantel avícola.  

 

 Existe en el mercado actual equipos y sistemas de crianza sofisticados, los mismos que 

utilizaremos para alcanzar el éxito en la producción avícola.  

 

 Se cuenta con un mercado amplio, pues existe gran cantidad de clientes que prefiere el 

consumo de la carne de pollo ante el consumo de otras carnes. 

 

× AMENAZAS  

 

 La inestabilidad política puede causar el incremento en los precios, lo que producirá la 

disminución de consumo por parte de los clientes los cuales optarán por adquirir productos 

sustitutivos. 

 

 La competencia que cada día gana terreno creando empresas similares con diferentes 

estrategias de precio y mercado. 

 

 La contaminación con plagas o enfermedades que perjudiquen los galpones en su totalidad, 

generando pérdidas totales o parciales de los pollos broilers. 

 

 Incremento en los precios de los proveedores de balanceados por efectos de pérdidas de 

producción de maíz o soya o a su vez por importación de los mismos, los cuales forman parte 

importante en la elaboración del balanceado. 

 

2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

 

TABLA N o. 2 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN  

SEGMENTOS DEL  

MERCADO  

 

 
GEOGRÁFICAS 

 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Densidad: Zonas Urbanas y Rurales 

Nivel de Natalidad: Alta 
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO  

 
 

 
     Fuente: Investigación de Campo 

     Realizado Por: Autora 

 

2.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Una vez realizado la segmentación de mercado, se ha determinado que el universo de habitantes 

que serán tomados en cuenta como nuestros futuros clientes son las personas correspondientes a la 

provincia de Pichincha, las cuales viven en zonas urbanas y rurales. 

 

Para poder conocer el número de habitantes existentes en la provincia de Pichincha se ha tomado 

como referencia el último censo de población y vivienda  realizado en el país en el año 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) del cual se obtienen los siguientes datos:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOGRÁFICAS  

 
Edad: 2 Años en Adelante 

Sexo: Femenino ï Masculino (Niños, Adultos, Ancianos) 

Tamaño Familiar:  Mínimo 3 Personas por Familia 

Ocupación: Profesionales, Estudiantes, Turistas, Otros 

Ingreso Mínimo: $ 292 por Familia 

Religión y Raza: Sin Distinción 

 

 

PSICOGRÁFICAS 

 

Clase Social: Alta, Media y Baja 

Beneficios Deseados: Producto de Calidad, Precio 

Estilo de Vida: Familiar ï Hogareños 

 

 

CONDUCTUALES 

 

Frecuencia De Consumo: 2 Veces Por Semana 

Beneficios: Calidad, Servicio, Accesibilidad, Salud 

Actitud Hacia El Producto:  Positiva 
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TABLA N o. 3 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 201 0 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (I.N.E.C.) 

Realizado Por: Autora 

 

A continuación se presenta la población de la provincia de Pichincha expresado en  porcentajes  

 

TABLA N o. 4 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2010 EN PORCENT AJES 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) 

Realizado Por: Autora 

 

No. 

CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

TOTAL  

HABITANTES  

TOTAL  

MUJERES 

TOTAL  

HOMBRES 

1 Quito 2.239.191 1.150.380 1.088.811 

2 Rumiñahui 85.852 43.935 41.917 

3 Cayambe 85.795 43.828 41.967 

4 Mejía 81.335 41.552 39.783 

5 Pedro Moncayo 33.172 16.861 16.311 

6 Puerto Quito 20.445 9.671 10.774 

7 San Miguel de los Bancos 17.573 8.160 9.413 

8 Pedro Vicente Maldonado 12.924 6.189 6.735 

 TOTAL  2.576.287 1.320.576 1.255.711 

 

No. 

CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA  

TOTAL  

HABITANTES %  

TOTAL  

MUJERES % 

TOTAL  

HOMBRES % 

1 Quito 86.91 44.65 42.26 

2 Rumiñahui 3.34 1.71 1.63 

3 Cayambe 3.33 1.70 1.63 

4 Mejía 3.15 1.61 1.54 

5 Pedro Moncayo 1.28 0.65 0.63 

6 Puerto Quito        0.80 0.38 0.42 

7 San Miguel de los Bancos 0.69 0.32 0.37 

8 Pedro Vicente Maldonado      0.50 0.24 0.26 

 TOTAL  100.00 % 51.26 % 48.74 % 
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2.5 CRECIMIENTO POBLACIONA L 

 

Al no existir un censo de población actualizado para el año 2012 se van a  realizar proyecciones 

para determinar la población futura de la provincia de Pichincha utilizando datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del año 2010 fecha en la cual se realizó el último censo 

nacional a la población ecuatoriana. 

 

La finalidad de proyectar la población para los siguientes 10 años (2010-2020) a partir del año 

2011, es saber a qué mercado futuro nos enfrentaremos y si hay oportunidades de crecimiento para 

el proyecto y por otro lado también preparar estrategias para poder operar en el mercado frente a la 

competencia. 

 

Para proyectar la población futura se va a utilizar el método de crecimiento geométrico que 

consiste en: ñLa aplicaci·n de este método supone que la población aumenta constantemente en 

una cifra proporcional a su volumen cambiante; para obtener la población futura se aplica al último 

dato poblacional que se tenga, la fórmula del interés compuesto manteniendo constante la misma 

tasa anual de crecimiento del per²odo anterior.ò 14  

 

En donde se aplicará la siguiente fórmula para determinar la proyección de la población de la 

provincia de Pichincha hasta el año 2020.
 

 

Proyección Población = Población Actual  (1 + Tasa de Crecimiento) 
años proyectados 

 

 

 

En  donde: 

 

Pp = Proyección de la población 

 

Pa = Población actual (año 2010)   

 

i = Tasa de crecimiento anual 1.44%            (0.0144) 

 

n = Número de años proyectados 

 

14     
SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentice. México 2001. Pág. 38 

Pp = Pa (1 + i) n 
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Según el último censo realizado en el año 2010 se dio a conocer que el crecimiento poblacional de 

Pichincha es del 1.44%. Esta tasa de crecimiento se aplicará para proyectar la población a los 

siguientes años en la siguiente tabla: 

 

TABLA N o. 5 

POBLACIÓN PROYECTADA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA  

 
AÑO 

PROYECTADO 

INCREMENTO 

POBLACIONAL  

 

2010 2.576.287 

2011 2.613.386 

2012 2.651.018 

2013 2.689.193 

2014 2.727.917 

2015 2.767.199 

2016 2.807.047 

2017 2.847.468 

2018 2.888.472 

2019 2.930.066 

2020 2.972.259 

 
                                          Fuente: SAPAG, Nassir ï Guía de Proyectos  

                                          Realizado Por: Autora 

 

2.6. INFORMACIÓN DE BASE PARA EL CÁLCULO Y LA REA LIZACIÓN DE LA 

MUESTRA Y APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

2.6.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

ñSe llama muestra a una parte de la poblaci·n a estudiar qu® sirve para representarla, debe ser 

definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra 

solo podrán referirse a la población en referencia." 15
 

 

 

 

15     
MURRIA, Spiegel. Estadística. Segunda Edición. Editorial Mc Graw - Hill.  México. Año 1991. Pág. 28 
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Existen varias formas o fórmulas dentro de la estadística para determinar el tamaño de la muestra, 

sin embargo para el presente proyecto se considerará aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

En  donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

 

p = Porcentaje de la población correspondiente a hombres 48.74%          (0.4874) 

 

q = Porcentaje de la población correspondiente a mujeres 51.26%          (0.5126) 

 

E = Margen de error 5%              (0.05) 

 

N = Universo o población                 2.576.287 

 

Z = Nivel de confianza del proyecto 95%                (0.95) 

 

 

n   =                        0,4874 *  0,5126 

              (0,05/0,95)
2
  +  (0,4874  *  0,5126 / 2.576.287) 

 

n   =                0,24984124 

            0,002770083   +    0,000000096 

 

n   =      0,24984124 

             0,002770179 

 

 

2.6.2 ENCUESTAS 

 

 

 

 

 
 

 

n  =  90  Encuestas 
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2.6.2. ENCUESTA 

 

ñEs una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza 

a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.ò 16
 

 

Las encuestas se  realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se desea 

obtener información y la principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos precisos; mientras que la desventaja radica en la 

posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores 

puedan recurrir a atajos. 

 

Según la muestra determinada el resultado establece que para realizar el estudio de mercado de 

manera sistemática y confiable se debe realizar 90 encuestas en la provincia de Pichincha. 

 

2.6.2.1 OBJETIVOS 

 

 Determinar la demanda actual avícola, y el nivel de satisfacción que percibe el cliente. 

 

 Determinar preferencias de consumo. 

 

 Saber la frecuencia y la cantidad de carne de pollo que consume cada persona. 

 

 Determinar los factores que influyen al momento de la compra. 

 

 Determinar las exigencias de los clientes a cerca del precio actual del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16      
MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. Cuarta Edición. Editorial Priam. Colombia. Año 2004 Pág. 115 
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2.6.2.2 MODELO DE ENCUESTA 

 

TABLA N o. 6 

ENCUESTA APLICADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizado Por: Autora 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA PARA LA PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN PROYECTO COMUNITARIO QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AVÍCOLA EN LA  

 PARROQUIA DE ASCÁZUBI  

 

Petición: Marque con una X en la respuesta que usted crea conveniente 

 

1.  ¿Consume usted carne de pollo? 

 

SI       (        ) 

NO     (        ) 

 

2. ¿Usted qué clase de carne de pollo prefiere comprar? 

 

PROVENIENTE  DE UN PLANTEL AVÍCOLA BROILERS   (         ) 

PROVENIENTE DE POLLOS DE CAMPO                           (          ) 

 

3. ¿En qué circunstancias compra usted carne de pollo? 

 

CONSUMO NORMAL       (         ) 

FIESTAS                           (         ) 

 

4. ¿En qué lugar usted adquiere carne de pollo? 

 

TIENDAS DEL BARRIO      (         ) 

SUPERMERCADOS           (         ) 

FERIAS LIBRES                  (         ) 
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Realizado Por: Autora 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia usted adquiere carne de pollo? 

 

DIARIAMENTE               (         )                 CADA 2 DÍAS          (         ) 

SEMANALMENTE         (         )                  CADA 4 DÍAS          (         ) 

 

6. ¿Qué cantidad de carne de pollo compra usted para consumo? 

 

DE UNA A DOS LIBRAS           (         )         MEDIO POLLO       (         ) 

DE TRES A CINCO LIBRAS     (         )         POLLO ENTERO    (         ) 

 

7. ¿Le gustaría a usted que la carne de pollo que adquiere en el mercado tenga 

una    marca y presentación específica? 

 

SI       (        ) 

NO     (        ) 

 

8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una libra de carne de pollo? 

 

$ 1.30                    (         ) 

$ 1.50                    (         ) 

MÁS DE $ 1.50     (         ) 

 

9. ¿Cuándo usted adquiere un pollo completo como le gustaría que se lo 

entreguen? 

 

COMPLETO  (CON MENUDENCIA)      (         ) 

VACIO  (SIN MENUDENCIA)                 (         ) 

 

10. ¿Cuál es la razón por la que se inclina usted a comprar carne de pollo? 

 

PRECIO         (         )                  NUTRICIÓN                             (         ) 

CALIDAD       (         )                  TODAS LAS ANTERIORES     (        ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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2.6.2.3 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA  ENCUESTA Y RESULTADOS 

 

PREGUNTA No. 1 

 

ü ¿Consume usted carne de pollo? 

 

TABLA N o. 7 

CONSUMO CARNE DE POLLO  PROVINCIA DE PICHINCHA  

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 70 77,78 

NO 20 22,22 

TOTAL  90 100,00 

 

 

GRÁFICO N o. 13 

CONSUMO CARNE DE POLLO  PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

              Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 78% de la población de la provincia de Pichincha degusta y mantiene una 

aceptación por la carne de pollo, mientras que un  22% no la consume por distintos motivos de 

gustos y preferencias, pero se puede persuadir a este porcentaje de personas para que consuman 

nuestro producto a través de campañas publicitarias y promociones en donde  se dé a conocer los 

beneficios nutricionales y proteínicos que brinda el consumo de la carne de pollo en su salud. 
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PREGUNTA No. 2 

 

ü ¿Usted qué clase de carne de pollo prefiere comprar? 

 

TABLA N o. 8 

PREFERENCIA  AL MOMENTO DE LA COMPRA  

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

POLLO DE ENGORDE 60 66,67 

POLLO DE CAMPO 30 33,33 

TOTAL  90 100,00 

 

 

GRÁFICO N o. 14 

PREFERENCIA  AL MOMENTO DE LA COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                     Realizado Por: Autora 

 

Interpre tación.- El 67% de la población encuestada prefiere consumir pollos provenientes de 

planteles avícolas conocidos como pollos de engorde o broilers, mientras que el 33% de la misma 

prefiere consumir pollos  provenientes del campo, esto beneficiará a la microempresa ya que la 

carne de pollo de engorde mantendrá una acogida en el mercado ya sea por su preferencia 

alimenticia, precio, o la rápida adquisición comparada con los pollos de campo. 

 



52 
 

PREGUNTA No. 3 

 

ü ¿En qué circunstancias compra usted carne de pollo? 

 

TABLA N o. 9 

CIRCUNSTANCIAS  PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N o. 15 

CIRCUNSTANCIAS  PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
           Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

           Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 72% de la población  adquiere carne de pollo para su consumo normal o diario, 

y comidas sanas y nutricionales, mientras que el 28% de las personas adquieren la carne de pollo 

para fiestas debido a su precio comparado con otras carnes y por conseguir más subproductos del 

mismo, lo importante aquí es que las personas sea para consumo normal o para fiestas se inclinan 

por adquirir este producto para su consumo lo cual nos permite realizar estrategias de mercado para 

introducir nuestro producto, enfrentarnos a la competencia y persuadir a nuestros clientes a 

comprar. 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CONSUMO NORMAL 65 72,22 

FIESTAS 25 27,78 

TOTAL  90 100,00 
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PREGUNTA No. 4 

 

ü ¿En qué lugar usted adquiere carne de pollo? 

 

TABLA N o. 10 

LUGARES PARA ADQUIRIR LA CARNE DE POLLO  

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TIENDAS DE BARRIO 28 31,11 

SUPERMERCADOS 52 57,78 

FERIAS LIBRES 10 11,11 

TOTAL  90 100,00 

 

GRÁFICO N o. 16 

LUGARES PARA ADQUIRIR LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

              Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 58% de los encuestados mantienen una preferencia de adquisición de la carne 

de pollo en los diferentes supermercados existentes en la provincia de Pichincha ya sea por higiene, 

presentación, precio, y gustos personales, el 31% de los mismos prefiere adquirirlo en tiendas de 

barrio de su preferencia ya sea por su fácil adquisición y comodidad, mientras que el 11% de la 

población mantiene su preferencia por adquirirlo en las ferias libres sean estas realizadas en sus 

propios barrios o en lugares estratégicos ya conocidos. 
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PREGUNTA No. 5 

 

ü ¿Con qué frecuencia usted adquiere carne de pollo? 

 

TABLA N o. 11 

FRECUENCIA DE LA ADQUISICI ÓN DE LA CARNE DE POLLO  

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DIARIAMENTE  8 8,89 

SEMANALMENTE 40 44,44 

CADA 2 DÍAS 18 20,00 

CADA 4 DÍAS 24 26,67 

TOTAL  90 100,00 

 

 

GRÁFICO N o. 17 

FRECUENCIA DE LA ADQUISICI ÓN DE LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

                              Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                              Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 44% de la población  adquiere carne de pollo para su consumo semanalmente, 

el 27% de los mismos lo adquiere cada 4 días, el 20% cada 2 días y mientras que el 9% de los 

encuestados lo adquiere diariamente, con estos resultados establecemos que la microempresa 

deberá abastecer a los supermercados la carne de pollo en un plazo máximo de tres días para que 

los mismos tengan el producto en su lugar de venta y puedan ofrecer una carne fresca y saludable a 

sus clientes en un lapso de 4 días a una semana. 
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PREGUNTA No. 6 

 

ü ¿Qué cantidad de carne de pollo compra usted para su consumo? 

 

TABLA N o. 12 

CANTIDAD DE POLLO PARA EL CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N o. 18 

CANTIDAD DE POLLO PARA EL CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                    Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 50% de los habitantes de la provincia de Pichincha encuestados compran para 

su consumo un pollo entero, el 22% de los mismos adquieren medio pollo, el 17% compran entre 

tres a cinco libras y el 11% compran de una a dos libras, esto significa que los clientes prefieren 

adquirir un pollo entero por su comodidad sea que lo preparen el mismo día para su consumo o lo 

despresen y lo guarden para consumo posterior, por ello daremos prioridad a distribuir pollos 

enteros y medio para la venta en el mercado. 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE UNA A DOS LIBRAS 10 11,11 

DE TRES A CINCO LIBRAS 15 16,67 

MEDIO POLLO 20 22,22 

POLLO ENTERO 45 50,00 

TOTAL  90 100,00 
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PREGUNTA No. 7 

 

ü ¿Le gustaría a usted que la carne de pollo que adquiere en el mercado tenga una marca y 

presentación especifica? 

 

TABLA N o. 13 

MARCA REGISTRAD A AL MOMENTO DE LA COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N o. 19 

MARCA REGISTRADA AL MOMENTO DE LA COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                          Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 78% de los encuestados manifiestan que les gustaría que la carne de pollo que 

adquieren mantenga una marca y una presentación especifica al momento de adquirir el producto, 

mientras que el 22% de los mismos determinan que la marca no es relevante ante la calidad del 

producto, la microempresa para comercializar su producto establecerá una marca y presentación 

por preferencia de la mayoría de los encuestados, la misma que se utilizará para diferenciarla ante 

la competencia. 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 70 77,78 

NO 20 22,22 

TOTAL  90 100,00 
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PREGUNTA No. 8 

 

ü ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una libra de carne de pollo? 

 

TABLA N o. 14 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LA CARNE DE POLLO  

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

$ 1.30 40 44,44 

$ 1.50 30 33,33 

MÁS DE $ 1.50 20 22,22 

TOTAL  90 100,00 

 

GRÁFICO N o. 20 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 45% de la población encuestada manifiesta que está dispuesto a pagar $1.30 

para poder adquirir una libra de carne de pollo, el 33% del mismo determinó que pagaría $1.50, 

mientras el 22% estaría dispuesto a pagar más de $1.50, es por ello que analizaremos y 

determinaremos un precio que oscile entre $1.45 a un $1.50 la libra, ya que nuestro producto 

cumplirá con todas las normas sanitarias exigentes, mantendrá calidad, una marca y presentación 

especifica, lo cual marcará la diferencia ante la competencia por la fijación del precio y 

presentación. 
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PREGUNTA No. 9 

 

ü ¿Cuándo usted adquiere un pollo completo como le gustaría qué se lo entreguen? 

 

TABLA N o. 15 

PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR  

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

COMPLETO (Con Menudencia) 80 88,89 

VACIO (Sin Menudencia) 10 11,11 

TOTAL  90 100,00 

 

 

GRÁFICO N o. 21 

PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                                 Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 89% de la población encuestada manifestó que al momento de adquirir un 

pollo prefiere que esté venga completo es decir con su menudencia incluida, mientras tanto el 11% 

de los mismos manifiesta que solo desearían el pollo completo sin menudencia, nosotros daremos 

prioridad a la mayoría de los encuestados ya que ellos prefieren el pollo completo debido a que con 

la menudencia pueden realizar sopas o darle algún otro uso personal, es por ello que daremos un 

tratamiento especial a la menudencia del pollo para la satisfacción de nuestros clientes. 
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PREGUNTA No. 10 

 

ü ¿Cuál es la razón por la que se inclina usted a comprar carne de pollo? 

 

TABLA N o. 16 

MOTIVO PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO  

 
RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

PRECIO 25 27,78 

CALIDAD  23 25,56 

NUTRICIÓN 12 13,33 

TODAS LAS ANTERIORES 30 33,33 

TOTAL  90 100,00 

 

GRÁFICO N o. 22 

MOTIVO PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha 

                  Realizado Por: Autora 

 

Interpretación.- El 26% de los encuestados adquiere carne de pollo por su calidad ante las demás 

carnes, el 13% de los mismo lo adquiere por nutrición ya que se ha manifestado que la carne de 

pollo contiene proteínas, vitaminas y acido fólico, el 28% adquiere carne de pollo por el precio ya 

que este producto es más barato comparado con otros, y mientras que el 33% lo adquieren por  

todas las respuestas anteriores es decir por su calidad, nutrición y precio, es por ello que nuestro 

producto final cumplirá con todas estas preferencias para su aceptación y comercialización ya que 

el cliente siempre tiene la razón y el poder de comprar en sus manos. 
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2.7. OFERTA 

 

ñEs la cantidad de bienes, servicios o factores que un vendedor pone a la venta en un mercado 

determinado, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios.ò 17
 

 

2.7.1 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

 

 Precio del Bien 

 

En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta, conforme el precio aumenta. 

Los precios más altos son más atractivos para los productores, ya que generan mayores ganancias. 

 

 Disponibilidad de Recursos 

 

A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se incrementara; es decir, si la empresa cuenta con 

trabajo, recursos y capital en cantidad y calidad suficientes, propiciará el incremento de la oferta.  

 

 Tecnología 

 

A medida que la tecnología y ciencia aumentan para producir un bien se hace más eficiente, la 

oferta aumenta. 

 

 Precios de Materia Prima 

 

Son los precios de los diferentes materiales e insumos que intervienen en el proceso productivo. Si 

estos precios se incrementan, los costos de producción se elevan y el empresario estará dispuesto a 

producir una menor cantidad. 

 

 Intervención del Estado 

 

A través de la aplicación de impuesto y subsidios, el Estado altera la oferta de bienes. Un impuesto 

indirecto es considerado como un incremento en los costos y, en consecuencia, la oferta disminuye.  

Un subsidio genera un efecto contrario, disminuye los costos de producción e incrementa la oferta. 

 

 

17    
SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Mc Graw ï Hill. México. Año 2007. Pág. 55 
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 Competencia  

 

A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la oferta de cada una de ellas 

tiende a disminuir. 

 

2.7.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La industria avícola nacional tiene características oligopolicas pues el 60% del mercado es 

manejado por PRONACA y el 40% restante se dividen entre: Grupo Oro, Grupo Anhalzer, Pollos 

Favorito S.A., FROFASA, Avícola Pradera, entre otras, destacándose que las principales avícolas 

se encuentran en la provincia de Pichincha. 

 

 Principales Productores Avícolas en la  Provincia de Pichincha 

 

ñDe acuerdo a una investigación de campo y estadísticas actualizadas realizadas en la provincia de 

Pichincha  se pudo determinar de que existen varios productores avícolas los cuales pertenecen a la 

Corporación Nacional de Avicultores (C.O.N.A.V.E) y son nuestra principal competencia en el 

mercado avícola, los cuales sonò: 18
 

 

TABLA N o. 17 

PRINCIPALES PRODUCTORES  Y COMPETEN CIA AVÍCOLA  

 

 
      Fuente: Investigación de Campo - Subsistema de Producción, Circulación y Acumulación Avícola 

      Realizado Por: Autora 

 

 

18    
Subsistema de Producción, Circulación y Acumulación Avícola - Corporación Nacional de Avicultores 

EMPRESA UBICACIÓN  

PROCESADORA NACIONAL DE AVES ï PRONACA PICHINCHA 

ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE PUELLARO PICHINCHA 

AVÍCOLA ECUATORIANA S.A. AVESCA PICHINCHA 

AVÍCOLA DE CAMPO PICHINCHA 

AVÍCOLA GRUPO ORO PICHINCHA 

POLLO FAVORITO S.A. FROFASA PICHINCHA 

POLLO ANDINO PICHINCHA 
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 Localización.- La propuesta e implementación de un proyecto comunitario que se dedicará a la 

crianza, producción y comercialización avícola está ubicada en la parroquia de Ascázubi ya 

que en este lugar no existe un plantel avícola que satisfaga la necesidad de la colectividad, por 

tal motivo este proyecto se ejecutará y realizará en este lugar ya que cuenta con todos los 

aspectos relevantes para esta actividad. 

 

 Capacidad Instalada y Utilizada.- En las plantas avícolas existentes ubicadas en la provincia 

de Pichincha, en la mayoría no existe una adecuada utilización de los recursos tales como: 

espacio físico, maquinaria, tecnología, recurso humano, materia prima, entre otros.  Esto es, a 

pesar que existen planteles avícolas grandes dedicados a esta actividad no producen cantidades 

esperadas para satisfacer las necesidades de la colectividad, por ende se podrán competir en 

este nicho de mercado. 

 

 Calidad y Precio del Producto.- En los cantones de la provincia de Pichincha donde se realizó 

la investigación se pudo observar que al momento de adquirir carne de pollo la gente da 

prioridad a la calidad, frescura, y precio cuando adquieren en tiendas de barrio o en ferias el 

producto. En cuanto a la oferta de carne en los sectores urbanos especialmente en los grandes 

centros de abastos (supermercados) su presentación es diferente ya que el producto mantiene 

otra expectativa en cuanto a su presentación. A pesar de esto, el consumo de carne de pollo en 

el  Ecuador es relativamente alto. El precio actual de la carne de pollo está basado 

principalmente en la ley de oferta y la demanda lo cual determina que el producto costará $1.50 

la libra, manteniendo siempre la calidad acorde con normas de higiene, presentación y 

distribución. 

 

 Planes de Expansión y Crecimiento.- En la actualidad la industria avícola es una de las más 

importantes abastecedoras de carne para el país, por esta razón en estos últimos años la 

industria avícola ha tenido una importante crecimiento en el consumo preferido de la 

población, tanto por precio como por su fácil acceso de preparación. 

 

TABLA N o. 18 

OFERTA ACTUAL DE POLLOS BROILERS  PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2012  

 

 

 

 
 

              Fuente: C.O.N.A.V.E. 

              Realizado Por: Autora 

AÑO 

EXISTENCIA  

(UNIDADES) 

VENTAS 

(DÓLARES) 

2012 10.125.234,00 16.345.132,00 
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El último Censo Nacional Avícola realizado a la producción avícola en el país se registró 1.223 

granjas avícolas de pollos broilers. De estas 620 granjas se ubican en la Sierra, 448 en la Costa y 

155 en el Oriente, generando una expansión y crecimiento alto en este ámbito. 

 

GRÁFICO N o. 23 

PORCENTAJES DE GRANJAS AVÍCOLAS EXISTENTES EN EL ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador  

                     Realizado Por: Autora 

 

2.8. DEMANDA 

 

ñEs la cantidad de bienes, servicios o factores que un comprador puede adquirir y desea hacerlo en 

un periodo de tiempo dado y a diferentes precios.ò 19  

 

2.8.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA  

 

 Ingreso: Cantidad que un comprador gana en un periodo acordado. 

 

 Riqueza: Valor que una persona dispone para gastarlo en lo que desee. 

 

 Bienes Relacionados: Pueden ser sustitutos (bien que puede usarse a cambio de otro y que 

posee casi los mismos beneficios y características que el primero) o complementarios (bien que 

se usa junto con otro bien). 

 

 

19     
SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Mc Graw ï Hill. México. Año 2007. Pág. 60
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