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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue 

cuantificar la contribución de la industria 

cárnica mexicana al PIB nacional, así como 

calcular la Tasa Media de Crecimiento Anual 

(TMCA) durante un periodo de 28 años que 

va desde 1993 a 2019, que considera los 

últimos cuatro periodos sexenales, además 

determinar el aporte de su PIB en la de las 

industrias alimentaria y manufacturera y en la 

economía nacional. La metodología que se 

usó fue de tipo documental con las siguientes 

etapas: i) Selección del tema a estudiar, ii) 

Acopio de información de fuentes 

documentales secundarias, la cual fue 

fundamentalmente de las Cuentas Nacionales 

del INEGI, iii), Elaboración del plan de 

investigación, iv) Organización de la 
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información, para lo cual se utilizó el Sistema 

de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN) del INEGI y v) Utilización de 

la función estadística que para el caso fue la 

TMCA. Se encontró que la industria cárnica 

presentó a lo largo del periodo una tendencia 

de tipo positiva, con una TMCA de 2.59% y 

con un paralelismo con la industria 

alimentaria, ambos ramos industriales se 

engloban en la industria manufacturera. La 

industria cárnica tuvo en promedio (28 años) 

una participación del 0.81% en el PIB 

nacional y su importancia escala al 4.78% de 

la industria manufacturera y alcanzó poco más 

de la quinta parte (21.68%) en la industria 

alimentaria, finalmente la industria de la carne 

forma parte esencial dentro de la canasta 

básica de la dieta del pueblo mexicano. 
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Abstract 

The objective of this research was to quantify 

the contribution of the Mexican meat industry 

to the national GDP, as well as to calculate the 

average annual growth rate (TMCA) during 

the period (28 years), as well as the last four 

six-year periods and to determine the 

contribution to the manufacturing industry. 

The methodology was use of a documentary 

type with the following stages: i) Selection of 

the subject to study, ii) Collection of 

information from secondary documentary 

sources, which was fundamentally from the 

National Accounts of INEGI, iii), Preparation 

of the research plan, iv) Organization of the 

information, for which the INEGI Industrial 

Classification System of North America 

(SCIAN) was used and v) Use of the statistical 

function, which for the case was the TMCA. 

It was found that the meat industry presented 

a positive trend throughout the period, with a 

TMCA of 2.59% and with a parallel with the 

manufacturing industry, which is the sector 

that includes the meat industry. The meat 

industry had on average (28 years) of 0.81% 

in the national GDP and its importance scales 

to 4.78% of the manufacturing industry and 

reach just over a fifth (21.68%) in the food 

industry, finally the industry of meat is an 

essential part of the basic food basket of the 

Mexico people. 

Keywords: growth, six years terms, average 

annual growth rate, trends.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las conceptualizaciones de la industria alimentaria es la de Torres et al. 

(1997), la cual señala que es el conjunto de productos agrícolas, pecuarios o 

marinos que se elaboran para el consumo humano directo y que han pasado al 

menos por un proceso de transformación industrial, donde se haya incorporado 

por lo menos un insumo adicional a la materia prima básica, además de ser 

manufacturados y distribuidos por establecimientos formales, 

independientemente de su nivel tecnológico, del tamaño de la empresa y de sus 

formas de vinculación con el mercado. La industria cárnica forma parte de la 

industria alimentaria bajo el nombre específico de “Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles” de acuerdo 

a INEGI (2013) y que para fines de estudio se consideró como industria cárnica.  

Esta actividad económica es muy amplia e integrada por múltiples tipos de 

establecimientos fabriles y como lo señalan Hernández y Pérez (2020), existen 

establecimiento que abastecen la demanda de alimentos populares y otros 

dirigidos a otros segmentos poblacionales con ingresos diferentes a los que 

perciben de uno a cuatro salarios mínimos. La industria cárnica inicia con el 

sacrificio (matanza) del ganado, misma que se realiza en tres tipos de rastros: 

municipales, privados y tipo inspección federal (TIF), los cuales reciben bovinos, 

porcinos, ovinos, caprinos, equinos, conejos, aves, de los cuales normalmente se 

obtienen canales, mismos que salen como tal al mercado o bien pasan a salas 

integradas a los rastros o a otros establecimientos como empacadoras, donde se 
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realiza el despiece o cortes especiales que demanda el mercado y algunos otros 

que son elaborados en enlatadoras con tecnologías avanzadas y múltiples 

productos empacados que van a los mercados nacionales e internacionales. Lo 

anterior da una idea de la amplitud y diversidad de la agroindustria de la carne en 

la cual se utilizan tecnologías de elaboración de alimentos desde muy sofisticadas 

hasta aquellas que usan las tradicionales y artesanales, lo cual nos sitúa en 

empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, con personal que va desde la 

mano de obra familiar, hasta aquellas que requieren de especialistas en diversas 

disciplinas técnicas y administrativas, así como coberturas que van desde lo local 

hasta las que abarcan todo el país y aquellas que alcanzan niveles internacionales. 

Lo anterior da una idea de la amplitud y diversidad de la agroindustria de la carne 

en la cual se utilizan tecnologías de elaboración de alimentos desde muy 

sofisticadas hasta aquellas que usan las tradicionales y artesanales, lo cual nos 

sitúa en empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, con personal que va 

desde la mano de obra familiar, hasta aquellas que requieren de especialistas en 

diversas disciplinas técnicas y administrativas, así como coberturas que van desde 

lo local hasta las que abarcan todo el país y aquellas que alcanzan niveles 

internacionales.  

Respecto a la localización de la industria cárnica, esta se orienta 

fundamentalmente hacia dos vertientes: las que buscan el consumo inmediato 

(orientadas al mercado), como las de elaboración de productos cárnicos 

especializados y con tecnología de punta que consume población de ingreso alto 

y medio y aquellas industrias que por razones de logística necesitan sus materias 

primas cercanas (orientadas a los centros de producción ganaderos), como los 

rastros municipales, privados y los de tipo inspección federal (abasto de bovinos, 

porcinos, caprinos, ovinos, aves, etc.). 

Tanto la Secretaría de Economía (2010) como el Consejo Mexicano de la 

Carne (2021), señalan que las cuatro variables relevantes de la industria cárnica 

por su dinamismo dentro de la economía son: i) el empleo, ya que son fuente de 

trabajo para aproximadamente el 4.1% de la fuerza laboral nacional y la industria 

cárnica ocupa a 80 291 trabajadores de los cuales el 74.6% son obreros, ii) la 

producción bruta de la agroindustria alimentaria representa el 6.5% del total de 

la economía mexicana y la cárnica el 2.7%, iii) el valor agregado de este ramo 

industrial representó el 4.4% a nivel país y iv) la inversión tanto nacional como 

extranjera se asignó precisamente en rubros de infraestructura física, de 

maquinaria y equipo de procesamiento de alimentos, así como diversos equipos 

de oficina, laboratorios y distintos equipos de transporte.  

Por otro lado, un grave problema de este segmento industrial es la 

sobrevivencia de las industrias alimentarias y cárnicas ya que, es muy baja como 

lo señala Rodríguez (2014), quien menciona que en México después de que pasan 

10 años, solamente el 10% de las micro y pequeñas empresas (MYPES), logran 
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madurar, tiene éxito y crecen (pasan de micro a pequeñas y de pequeñas a 

medianas) y también menciona que el 75% de las nuevas empresas industriales 

alimentarias y cárnicas, deben cerrar sus negocios después de dos años en el 

mercado; 50% de los mismos quiebran al primer año de operación y no menos 

del 90% antes de los cinco años de actividad; esta situación por sí sola, señala lo 

difícil que es la consolidación de la industria alimentaria y cárnica. 

Con información de los Censos de INEGI (2019), el número de 

establecimientos de la agroindustria alimentaria alcanzaron la cifra de 208 166 

unidades económicas, de las cuales 4 118 fueros de la industria cárnica (2% de la 

industria alimentaria) y de estas el 9% fueron grandes industrias.  

En cuanto al número de empleos que genera la industria alimentaria en el país, 

fue de 1 092 943 puestos laborables y de estos la industria cárnica genero 117 

936 plazas que significaron el 10.8% del total de empleos en la industria 

alimentaria. 

Por esta razón se planteó que este escrito tiene como objetivo, cuantificar la 

contribución de la industria cárnica mexicana al PIB de la economía mexicana, 

así como su participación dentro de las industrias alimentaria y manufacturera, 

así como determinar el crecimiento de la industria cárnica en los últimos cuatro 

periodos sexenales, para obtener información que resulte comparable a través del 

tiempo. 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología se fundamentó bajo el tipo de investigación documental la cual 

se describe a continuación: 

 

Selección del tema a estudiar 

Para la presente investigación el tema que se eligió fue el que versa sobre la 

evolución de la economía de la industria cárnica de México en lo concerniente a 

su crecimiento, en la que se tomó como referencia el indicador macroeconómico 

que se conoce como Producto Interno Bruto (PIB) y su comparación durante los 

cuatro periodos sexenales pasados y conocer sus tasas medias de crecimiento 

anual (tmca) en cada uno de ellos. 

 

Acopio de información en fuentes documentales secundarias 

La idea central fue la de recopilar datos con la finalidad de realizar su 

cuantificación, ordenación y clasificación en sexenios para dimensionar la 
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importancia del tema en cada uno de los periodos. Se recurrió a la búsqueda y 

localización de los documentos que se guardan de los centros de información, 

bibliotecas, centros de referencia, bases de datos, así como artículos y resúmenes 

de memorias de seminarios y congresos nacionales e internacionales, entre otros. 

La principal fuente de información y de datos estadísticos fueron los que genera 

el Instituto Nacional de Estadística, y Geografía (INEGI) en sus diversos 

documentos que publica periódicamente y que sirvieron para organizar la 

secuencia documental y en particular la base de datos de sus Cuentas Nacionales 

(INEGI, 2020). Durante ésta fase se diseñó y elaboró una base de datos en Excel, 

la cual se alimentó con la anterior información. El periodo de estudio (horizonte) 

se delimitó para el periodo de 28 años que comprende de 1993 a 2019. 

 

Elaboración del plan de investigación 

Con el fin de ordenar y tener puntos de comparación, el horizonte de 28 años se 

segmentó en cuatro periodos sexenales: 1995/2000; 2001/2006; 2007/2012 y 

2013/2018, además se inició la línea de tiempo con los años 1993/1994, que 

correspondieron a los dos últimos años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

y se terminó en el año de 2019 (datos preliminares) de la actual administración. 

El PIB de la industria cárnica mexicana se cuantificó en unidades monetarias 

(pesos mexicanos) de manera anual, las cuales se calcularon bajo el método de 

precios constantes (deflactados) y se tomó como año base el 2013, con el fin de 

tener manera de realizar comparaciones a través del tiempo. 

 

Organización de la información que se recolectó 

Se realizó mediante la agregación que utiliza el INEGI de los nueve ramos de la 

industria alimentaria mexicana, y posteriormente se compararon sus valores con 

los de la industria manufacturera que consolida a 21 subsectores para conocer la 

aportación porcentual del valor económico de la industria cárnica dentro de la 

industria alimentaria y en la industria manufacturera. De acuerdo al sistema de 

clasificación de INEGI (2013), en el Tabla 1 se presenta el listado de la 

integración de la industria alimentaria. 

 

Tabla 1. Sistema de clasificación de la industria alimentaria de acuerdo a 

INEGI (2013) 

Concepto Clave Descripción 

Sector 31 - 33 Industria manufacturera 

Subsector 311 Industria alimentaria 

Ramos 3111 Elaboración de alimentos para animales 
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 3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites 

y grasas 

 3113 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares 

 3114 Conservación de frutas, verduras, guisos y otros 

alimentos preparados 

 3115 Elaboración de productos lácteos 

 3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales comestibles* 

  3117 Preparación y envasado de pescado y mariscos 

 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 

 3119 Otras industrias alimentarias 

Fuente: INEGI (2013). * Se abrevia la nomenclatura como industria cárnica. 

 

 

Función estadística 

Se consideró que la fórmula matemática que mejor refleja los crecimientos es la 

tasa media de crecimiento anual de una actividad en un periodo de mediano y 

largo plazo, su expresión matemática es: 

 

TMCA = ((Vf / Vi) ^ (1 / n) – 1) * 100. 

 

En donde: Vf significa el valor final al periodo; Vi corresponde al valor inicial 

del periodo y n representa el número de años que considera el análisis. 

Así mismo, se incluyó una línea de tendencia para tener una mejor 

comprensión en la evolución de los indicadores y finalmente se realizó una 

comparación con la economía de México. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para el análisis del horizonte de la base de datos de 28 años, la información de la 

serie que se presenta se procesó con base a precios constantes (precios 

deflactados, se elimina el efecto de inflación) y el año base fue 2013 (INEGI). La 

serie de tiempo de los datos que sirvieron de comparación a la industria cárnica 
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mexicana representan el valor de la producción del Producto Interno Bruto (PIB) 

expresado en millones de pesos, mismos que se muestran en el Tabla 2.  

 

Tabla 2. PIB de la industria cárnica mexicana durante los años 1993-2020 a 

precios constantes (millones de pesos), con año base 2013 

Año Valores 

constantes de 

la producción 

en la industria 

cárnica 

Incremento 

% con 

respecto al 

año anterior 

Año Valores 

constantes de 

la producción 

en la 

industria 

cárnica 

Incremento 

% con 

respecto al 

año anterior 

1993 80 845 n/a 2007 117 709 2.79 

1994 84 038 3.95 2008 119 525 1.54 

1995 87 776 4.45 2009 123 036 2.94 

1996 89 251 1.68 2010 123 745 0.58 

1997 87 969 -1.44 2011 127 797 3.27 

1998 91 524 4.04 2012 131 949 3.25 

1999 93 470 2.13 2013 130 485 -1.11 

2000 96 818 3.58 2014 135 603 3.99 

2001 99 627 2.90 2015 139 869 3.08 

2002 102 957 3.34 2016 143 716 2.75 

2003 108 020 4.92 2017 149 402 3.96 

2004 109 925 1.76 2018 153 344 2.64 

2005 113 256 3.03 2019 161 078 5.04 

2006 114 517 1.11 2020 165 365 2.66 

Fuente: INEGI (2020). 

 

De acuerdo a la Tabla 2 los valores del PIB de la industria cárnica a precios 

constantes (deflactados) del año 2013 y así poder hacer comparaciones sin la 

influencia de la inflación, el valor del PIB de la industria cárnica mexicana 

durante los 28 años del periodo de análisis, los incrementos porcentuales con 

relación al año anterior, el valor más alto se dio en el año de 2019 con un 5.04% 

y el menor crecimiento se obtuvo en 1997 y de tipo negativo con -1.44% y no fue 

que, después de 16 años, se presentó otro crecimiento negativo. El promedio de 

los incrementos del periodo fue de 2.73% y bajo este enfoque, llama la atención 

que, salvo dos años de decrecimiento, en todo el demás periodo se tuvieron 
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incrementos positivos, situación que refuerza el dinamismo de la industria cárnica 

siempre con crecimientos en su economía y a la contribución a la nacional. 

En la Figura 1, se muestra la evolución y tendencia del PIB de la industria 

cárnica nacional a precios constantes, la cual se expresa en millones de pesos del 

2013. 

 

 

Figura 1. Valor del PIB (millones de pesos) de la industia cárnica mexicana a precios 

constantes (deflactados) en el periodo 1993-2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2020). 

 

 

En la Figura 1 se muestra la tendencia en el valor del PIB de la industria 

cárnica del país, misma que tiene una pendiente de tipo positiva a lo largo de su 

trayectoria y la línea de tendencia que más se adecuó fue una de tipo polinómica 

cuya fórmula es: y = 40.534x2 + 1755x + 80625 y con una R2 = 0.9923, la cual se 

considera con alto grado de certeza.  
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Los incrementos porcentuales anuales a lo largo del periodo de análisis (1993-

2020), se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Crecimientos porcentuales (%) anuales del PIB de la industria cárnica durante 

el periodo de 1993-2020. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De lo anterior se desprende que 17 de los 28 años del análisis presentaron 

crecimientos por arriba del promedio, que representaron el 60.71% del periodo y 

11 años estuvieron por debajo de la media y solamente dos de ellos (1997 y 2013) 

fueron negativos, situación que indicó la relevancia de la industria cárnica al 

mantener márgenes aceptables de crecimiento.  

 

Tasas medias de crecimiento anual (TMCA) en porcentaje (%) del valor del 

PIB de la industria cárnica durante el periodo 1993 – 2020 

 

Las tasas medias de crecimiento anual que se calcularon para el PIB de la 

industria cárnica nacional bajo el método de deflactar valores (eliminar el efecto 
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inflación) durante el periodo de análisis 1993 – 2020 (28 años) se presentan en el 

Tabla 3. 

 

Tabla 3. Tasas medias de crecimiento anual que se expresan en porcentaje 

(%) del valor del PIB de la industria cárnica en México por periodos 

sexenales y del total 

Método de 

cálculo 

1995-

2000 

EZPL 

2001-2006 

VFQ 

2007-2012 

FJCH 

2013-

2018 

EPN 

1993-

2020 

Total 

Valores 

constantes 

1.65 2.35 1.92 2.73 2.59 

Nota: EZPL, Ernesto Zedillo Ponce de León; VFQ, Vicente Fox Quezada; FJCH, 

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y EPN, Enrique Peña Nieto. 

 

 

De la Tabla anterior se desprende que, al utilizar el método de los precios 

constantes (deflactados), las TMCA (%) de las actividades de la industria cárnica 

del país mostraron un crecimiento en su PIB en los 28 años de análisis de 2.59% 

y también se observa que el mejor periodo sexenal fue el de 2013 – 2018 y el de 

menor crecimiento se dio de 1995 - 2000. A nivel de comentario, ya que no son 

comparables (periodos de seis años vs de dos), se señala que en los dos últimos 

años de la administración de Carlos Salinas de Gortari la TMCA fue de 1.96% y 

durante los dos primeros años (2019 y 2020) de la actual administración (Andrés 

Manuel López Obrador) su TMCA fue de 1.32 %. 

 

Participación porcentual del PIB de la industria cárnica mexicana en las 

industrias alimentaria y de transformación y a nivel nacional durante el 

periodo 1993 – 2020 

 

Con el fin de tener una valoración y comparación de la importancia de la 

agroindustria cárnica dentro de la industria alimentaria y de transformación y de 

la economía mexicana, se presenta en la Tabla 4 la participación relativa que tiene 

la agroindustria de la carne en los distintos segmentos de la economía mexicana. 
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Tabla 4. Participación en por ciento del PIB de la industria cárnica a tres 

niveles de agregación económica durante el periodo 1993 – 2020 

Agregado económico 
Participación % 

mínima 

Participación 

% máxima 

Participación 

% promedio 

Industria cárnica1 / 

industria 

alimentaria2 20.64 24.08 21.68 

Industria cárnica / 

ind de 

transformación3 4.09 6.24 4.78 

Industria cárnica / 

Economía nacional4 

0.75 0.98 0.81 

Nota: 1 la industria cárnica incluye 1 ramo, 2 la industria alimentaria incluye 9 ramos, 3 

la industria manufacturera incluye 21 ramos y 4 la economía mexicana incluye a todos los 

sectores económicos. 

 

De la anterior Tabla se desprende que la importancia económica del PIB de la 

industria cárnica dentro del agregado macroeconómico de la industria alimentaria 

es relevante ya que, en promedio durante el periodo de análisis (28 años, de 1993 

a 2020) representó un poco más de la quinta parte; con un mínimo de 20.64% en 

el año 2000 y un máximo de 24.08% en 2020 y con un promedio de 21.68% del 

valor de la producción en pesos constantes del año 2013. Respecto a su 

participación dentro de la industria de transformación, por razones de magnitud 

su participación porcentual disminuye a 4.09% en el nivel mínimo y a 6.24% en 

su máximo, con un promedio de 4.78% y en la economía mexicana, la industria 

cárnica disminuye substancialmente su importancia económica ya que, en 

promedio su contribución al PIB de México es de 0.81%, con un mínimo de 

0.75% en el año 2000 y un máximo de 0.98% en 2020. La industria cárnica del 

país es una de las ramas que dan valor agregado a las materias primas del 

subsector pecuario. 

 

Comparación de la evolución del PIB de la industria cárnica vs industria 

alimentaria 

 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento del valor del PIB de la industria 

cárnica en millones de pesos a precios constantes del año 2013 y su comparación 

con el de la industria alimentaria; la primera agrupa a un ramo y la segunda a 

nueve. 
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Figura 3. Comparación del PIB de la industria cárnica vs industria alimentaria en 

millones de pesos a precios constantes del año 2013 durante el periodo 1993 2019. 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2020). 

 

De la anterior figura se desprende que existe un paralelismo en el 

comportamiento de la contribución del PIB entre la industria cárnica y la industria 

alimentaria en general, sin embargo, destaca que la primera, presentó dos caídas 

(1994 y 2013) en el valor de su producción y la segunda solo tuvo una caída, 

periodo (2020). La proporción entre la industria alimentaria y la cárnica oscila 

entre 4.7 a 4.1 veces mayor la primera sobre la segunda durante todo el periodo 

(28 años), la tasa media de crecimiento anual de la industria cárnica fue de 2.59 

%, en tanto que, en la alimentaria su crecimiento fue de 2.11 % (casi de medio 

punto menos). 

 

Composición porcentual del PIB de la industria alimentaria en el año 2020 

y participación de la industria cárnica (precios constantes de 2013) 

 

Con el fin de conocer la participación de la industria cárnica en la aportación al 

PIB de la industria alimentaria se tomó como ejemplo y de la base el año más 

reciente (2020) con valores constantes de año 2013, los cuales se observan en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Participación porcentual de la industria cárnica en el PIB de la industria 

alimentaria en el año 2020. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2020). 

 

La anterior gráfica señala que en el año 2020 el ramo que más contribuyó al 

PIB de la industria alimentaria fue la elaboración de productos de panadería y 

tortillas con 31% y siguió en importancia la industria cárnica con el 24 % (casi 

una cuarta parte) y al sumar ambos ramos, la participación es de 65 % (un punto 

menos de las dos terceras partes); el primer ramo abastece productos alimenticios 

totalmente populares que forman parte de la canasta básica y la industria cárnica, 

durante los últimos años tiene una fuerte orientación hacia la exportación que se 

procesa en los rastros TIF y con mercados diferenciados hacia las clases popular 

y la de alto ingreso. 

Caso contrario, los ramos con menor participación en el PIB de la industria 

alimentaria en el año 2020, fueron la de envasado de pescados y mariscos (0.4%), 

la elaboración de alimentos para animales (3%) y el de conservas de frutas, 

verduras, guisos y otros alimentos preparados (3%), entre los tres ramos apenas 

llegan al 6.4% de la participación en el PIB; el ramo de la industria pesquera, no 

obstante que el país cuenta con costas en el Pacífico y en el Golfo de México, el 

gusto de los consumidores no ha logrado consolidarse y su participación es 

marginal, por su parte la fabricación de alimentos balanceados para animales 

(mascotas) presenta un futuro promisorio, ya que cada vez, la población tiene más 

animales de compañía y la rama de la industria de enlatado de frutas, verduras y 

alimentos preparados su consumo se generaliza más, sobretodo en poblaciones 

jóvenes, solos o con pareja y sin hijos. 
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Los cuatro ramos restantes de la industria alimentaria suman en conjunto una 

participación en el PIB alimentario de más de una tercera parte (39%), en la que 

el ramo de la industria láctea sobresale con una participación del 10% del PIB 

alimentario y aunque es un área con una gran diversificación de productos por 

edades, por estratos sociales y por costumbres culturales cada vez se posiciona en 

los mercados, le sigue en importancia la rama de la industria aceitera (9% de 

participación) que atienden las necesidades de cocinar los alimentos en casa y 

que también forman parte de la canasta básica, no obstante hoy día aparecen tipos 

de aceite orientados a segmentos de alto poder adquisitivo como los aceites de 

coco, de semilla de uva o los que contienen el componente omega y la rama de la 

industria azucarera, chocolates, dulces y similares, que tiene una participación en 

el PIB de la industria alimentaria del 5%, el principal consumidor es el de la 

elaboración de refrescos y diversas bebidas endulzadas.  

En un estudio de la industria alimentaria, Moreno et al. (2015) señalan que 

estos establecimientos fueron responsables de aportar el 23% del PIB 

manufacturero de México, por su parte Palacios (2002) menciona que la industria 

cárnica a nivel internacional tiene una alta concentración en los países de Estados 

Unidos de América, la Unión Europea, Brasil, China, Argentina, Rusia, México 

y Australia produjeron durante la década pasada alrededor del 85% de las carnes 

que eran consumidas y tuvieron una RMCA del 1.2%, de igual manera Hernández 

y Pérez (2020) mencionan que el PIB de la industria alimentaria, al compararse 

con el de la industria manufacturera y la nacional, el comportamiento de la 

alimentaria, en un análisis del 2000 al 2014 y con año base de 2012, presentó 

menores variaciones en los ciclos económicos. Por otro lado, Torres et al. (1997), 

en un trabajo colectivo señaló que en la década de los 60´s se presentó un periodo 

de expansión y consolidación en la industria alimentaria, representó el 4.7% del 

PIB nacional cuando crecía y del 5.1% durante el fortalecimiento.  

Así mismo Navarrete et al. (2015) indica que la industria de los alimentos 

participó en el periodo de 1946 a 1965 con el 6.1% del PIB nacional y se 

concentró en cinco entidades federativas: Estado de México, Jalisco, Distrito 

Federal (hoy Ciudad de México), Guanajuato y Nuevo León. En un trabajo 

documental Ibarra (2016) señala que desde hace 40 años el sector agropecuario 

es el más importante en la producción de alimentos y al cual se desatendió lo que 

ocasionó una fuerte importación de productos y un posicionamiento de las 

transnacionales. Por su parte Ríos (2018) señala que la agroindustria alimentaria 

representa el 23.4% del PIB manufacturero, muy similar al que se obtuvo en el 

presente estudio (0.98% mayor) y el 3.9% de la economía nacional y también 

ligeramente mayor (0.22%) al que se reporta. 

Solleiro y del Valle (2003) señalan que durante la década del 1983 a 1999 la 

TMCA de la industria alimentaria fue de 2.95% y la que se reporta de 1993 a 

2000, que es el periodo que más se asemeja (aunque no igual) a este trabajo fue 
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de 2.77%. De acuerdo al Consejo Mexicano de la Carne (2021) el PIB que se 

genera en el sector cárnico procesador incrementó en 2.7% en el último año, el 

cual es superior a los que reportan la industria alimentaria y el sector pecuario. 

Por su parte FIRA (2021) indica que el crecimiento estimado para México será 

de 1.9% y señala que cuatro países: India, Brasil, China y México aportan el 38% 

de la producción de carne de bovino.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

La industria cárnica mexicana tuvo un crecimiento en el valor de su producción 

a precios constantes (deflactados) durante los 28 años del periodo de análisis y 

mostró un paralelismo con la industria alimentaria, con un aumento de la cárnica 

ligeramente superior a la alimentaria, lo cual demostró su dinamismo y ser un 

motor que genera confianza entre los inversionistas a nivel de micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas que cubren todo el país y que suministran alimentos 

a la población de distintos estratos económicos. Esta situación se confirmó por 

medio de su TMCA, la cual en todo el horizonte del proyecto y de los periodos 

sexenales siempre fue positivo, el mejor sexenio se reportó en los años 2013–

2018 y el menor fue 1995-2000. 

El ramo cárnico tiene una participación relevante en la industria alimentaria 

ya que ocupa el segundo lugar, solo detrás de la elaboración de productos de 

panadería y tortilla, el despegue de la matanza, empacado y procesamiento de 

carne de ganado, aves y otros animales comestibles se debió principalmente por 

el impulso de establecer rastros de tipo inspección federal (TIF), los cuales cubren 

todas las normas sanitarias nacionales e internacionales y con una fuerte 

orientación a cubrir mercados internacionales de Estados Unidos de América y 

recientemente de Japón para ser aprovechadas para la alimentación de esas 

poblaciones.  

La importancia de la industria cárnica se da por la participación que tiene en 

las industrias alimentaria y manufacturera, en el primer caso, contribuyó en 

promedio en los 28 años con poco más de una quinta parte del PIB alimentario, 

para el segundo, disminuyó menos de cinco décimas del PIB manufacturero y a 

nivel nacional, fue menos de una décima al PIB nacional. 
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