
5í1-0102 

9/ 
Universidad Autónoma de Guadalajara 'J · 

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y ECONOMIA 

IMPLEMENTACION ADMINISTRATIVA EN UNA 

GRANJA A VICO LA 

SEMINARIO DE 11\!VESTIGACION 

QUE PARA OBTENER EL TITULO Dí: 

LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

P R E S E N T A 

J. JESUS SANCHEZ MONROY 

GUADALAJARA, JAL., DICIEMBRE DE 1984 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I N D r c E PAG. 

INTRODUCCION 1 

CAPITULO I. EL AVICULTOR MEXICANO Y SU PRODUCTO 5 

''Al 'coMO SE INTEGRA LA PLANTA AVICOLA' 10 

B) LOCALIZACION Y ADECUACION DE LA PLANTA 14 

Locali2aci6n 

Suelo 

Clima 

Vegetación 

C) INSTALACIONES 

Superficie 

Oistribuci6n 

D) DESCRIPCION DEL MATERIAL EMPLEADO 

Construcci6n de casetas 

Costos de construcci6n 

Costos de materiales 

Costos de mano de obra 

15 

17 

E) HIPLEMENTOS AV!COL/\S NECESARIOS 26 

CAPITULO II L/\ ADMINISTRACION EN LA EMPRESA AVICOLA 27 
A) EL PROCESO ADMINISTRATIVO 27 

Planeaci6n 

Organización 

Control 

B) PLANEACION Y /\DMINISTR/\CION DE LOS RE-- 44 

CURSOS. 
B1 ) NORMAS B/\SICAS QUE TOMAR EN CUENTA 

Alojamiento 

Limpieza 

Registros 

Control de crecimiento 

44 



PAG 

B2 ) ALIMENTACION Y CONTROL DE CRECIMIENTO SS 

Proceso de crecimiento 

Métodos de alimentaci6n para pollos -

de engorda 

Tabla de conversión y consumo de ali

mento para pollos de engorda 

Restricci6n de alimento 

Comederos y bebederos 

C) ILUMINACION 

D) AGUA 

E) TEMPERATURA, AISLAMIENTO Y PRINCIPAL 

PROPOSITO DE LA VENTILACION 

F) PROGRAMA DE VACUNACION Y ENFERMEDA 

DES. 

G) RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL -

MANEJO DE POLLITOS 

H) RECOMENDACIONES PARA UN BUEN MANEJO 

I) FACTORES IMPORTANTES PARA LA CRIA DE 

POLLOS DE ENGORDA 

CAPITULO III. RESULTADOS ECONOMICOS DE LA GRANJA 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CARACTERISTICAS Y FINA

LIDADES DE LOS FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION 

CON LA AGRICULTURA EN EL BANCO DE MEXICO, S.A. 

BIBLIOGRAFIA 

72 

74 

77 

81 

96 

99 

100 

101 

104 

109 

111 

122 



1 

I N T R o D u e e I o N 

En México, en estos momentos hay la imperiosa -

necesidad de incrementar la producción de alimentos y uno 

de los principales medios es atrav~s del impulso del se~ 

ter agropecuario, mediante un desarrollo técnico adecuado 

para una explotaciOn racional de especies productoras de -

carne, que sean f§.cilmente adaptables y econ6micarnente re

dituables, esto para poder lograr el objetivo de autosufi

ciencia alimentaria propuesta por el Gobierno Mexicano. 

como objetivos a realizar en el presente proyec

to, consiste en contribuir en el establecimiento de un 

programa económico, realista y viable además de producti -

vo y de f§cil diseño para que los futuros productores lo -

acepten. 

Este proyecto implicará un cambio en los m~todos 

tradicionales de explotaci6n agropecuaria ya que propor 

cionará al productor una infraestructura mínima, además 

de que buscar§ minimizar los costos y de esta manera maxi

mizar las utilidades, tratando asf de lograr el mayor pro

vecho del capital invertido por medio de la mejor utiliza

ci6n de los recursos con que se cuenta. 

Es sabido que la avicultura es una industria pe

cuaria que se ocupa de transformar los frutos de la natu-

raleza en carne, con singular poder de asimilaci6n en un -

tiempo sumamente breve requiriendo mano de obra con poca -
especialización y la inversi6n que se necesitará realizar, 

es moderada. Los beneficios que se obtengan pueden llegar 

a ser importantes y los riesgos mfnimos, esto porque gra -
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cias a sus caracter!sticas puede llegar a generar una fuen

te importante de ingresos, as! como el elevar el !ndice al1 

menticio del pueblo mexicano en general. 

Con este proyecto tambi~n se buscará generar nue

vas fuentes de trabajo y el arraigo de la poblaci6n en las 

zonas rurales con grandes posibilidades de producci6n. 

Además de aprovechar los recursos de la zona al -

m&ximo, implicará elevar la oferta de productos de origen -

animal. 

La utilidad del proyecto consistirá en propiciar 

el incremento de empresas agropecuarias especializadas en -

aves con grado 6ptimo de aprovechamiento y alto nivel de 

productividad. Ya que se buscará guiar al avicultor en el -

manejo y buena administraci6n de su negocio, pues en la 

actualidad toda persona que tenga una granja avícola, no s6 

lo debe saber criar aves, debe saber también administrar 

su negocio sobre una base comercial que haga su explotaci6n 

costeable y bien dirigida. 

El ~xito de una explotaci6n de aves dependerá 

satisfactoriamente de la atenci6n que se brinde a la selec

ci6n de la raza, al manejo de los recursos, a las normas 

de sanidad y a un programa de manejo que sea el adecuado. 

oe poder lograrse la realizaci6n de una explota -

ci6n como la propuesta, se verá reflejada en un incremento 

considerable en la producci6n de carne además de en las 

utilidades obtenidas. 

Se debe subrayar que el ~xito de un programa como 



el que se propone depender~ de la perfecta organización, 

ya que de lo contrario resultará imposible aprovechar al 

rn~ximo los recursos naturales y econ6micos disponibles. 

·J 

En este trabajo se pretende dar una irnagén de lo 

que significaria un sistema como el que mostraremos, en don 

de el pequeño productor verá realizado su sueño de poder 

lograr una explotación coherente y organizada, todo esto p~ 

ra convertirse en un productor consolidado, ya en la ac 

tualid las grandes empresas controlan el mercado y por ra -

z6n natural se han convertido en una fuerza rnonopolizante -

que impide a los pequeños productores iniciar un esfuerzo -

para aportar su colaboración a los problemas de productivi

dad que tiene nuestro país. 

El fin de este proyecto no solamente es econ6mi -

ca sino tarnbi~n ecológico, no se perseguirá solamente obte

ner exclusivamente ganancias, sino que se pretenderá con 

tribuir a restablecer un proceso natural de existencia y 

aprovechamiento que evite la escaséz del producto. 

Con esto creemos que el productor se verá atrai -

do a realizar una explotación agropecuaria conforme al pro

grama que proponemos, debido a que la inversión estará bien 

cimentada y orientada a rendir los frutos que les corres 

penderán directamente, evitando as! que su dinero pueda qu~ 

dar ocioso y se descapitalice por ignorar las alternativas 

que ofrece la producción agropecuaria racionalizada, por 

lo que nosotros infunde un verdadero inter~s el hecho de 

que se conozcan caminos adecuados para poder llegar a una -

decisión sabia y realista. 

En M~xico las aves tienen un gran futuro como ex-



plotaciOn productiva de carne con una m!nima inversión por 

su rusticidad y su fácil adaptabilidad al medio ambiente. -

Es de gran importancia aprender a organizar y a aprovechar 

los recursos naturales que nos brinda el medio ambiente en 

cada habitat, éstos nos permitirán ventajas econ6micas que 

serán redituables para los productores. 
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C A P I T U L O I 

EL AVICULTOR MEXICANO Y SU PRODUCTO 

Es importante guiar al avicultor mexicano en 

el manejo y buena administraci6n de su negocio, ya que en 

la actualidad toda persona que tenga una granja av!cola, -

no solamente deber~ saber criar aves, debe saber también -

administrar su negocio sobre una base comercial para poder 

hacer su explotaci6n costeable y bien dirigida. 

En este trabajo como se ha dicho anteriormente -

se busca ayudar dentro de la mejor forma y aconsejar todo 

lo favorable para el fomento y desarrol.lo de la avicultura 

en nuestro pa!s. 

En casi toda la RepGblica, de norte a sur y de -

oriente a occidente, la rnayor!a de sus pobladores se dedi

can por negocio o por placer, a la cría de aves de corral 

como lo son las gallinas, pollos, etc., que naturalmente -

viven mejor en unas regiones que en otras, según la clima

tolog1a de los lugares en que se encuentren; en algunas 

partes rinden buen fruto y en otras apenas pueden manteneE 

se, siendo en general desfavorable su producci6n~ Por esto 

mismo hay que saber que no en todas las regiones se pueden 

criar estas aves ni mucho menos instalar granjas avfcolas 

en escala comercial. 

Hay regiones en el pa!s que, por lo que respecta 

a su clima ideal durante todo el año, son muy favorables -

para la crfa de aves de corral, sobre todo si hay abundan

cia de elementos b~sicos para la buena alimentaci6n de las 
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mismas_, .. en .. c~bio hay.otras regiones en las que ni el clima 

ni iB-aburidancifci-en·granos es propicia para el sostenimien

to de una granja av1cola, pudiendo tarnbi~n el clima ser im

propio o de~favorable para la buena crianza de las aves. 

En muchas regiones del interior del pafs hay mag

nificas instalaciones avícolas en que se crian aves de pri

mera clase seleccionadas, instaladas en modernas casetas, -

c6modas, amplias, con todas las reglas de higiene necesa 

rias, en un ambiente en el cual se aclimatan las parvadas -

de maravilla; pero con la gran desventaja de que para ali -

mentar a esas aves, hay la necesidad de llevar el alimento 

desde distantes regiones, lo cual reduce al mfnimo las uti

lidades por el pago de fletes y maniobras costosas que ha -

cen aumentar el precio del alimento por, cada kilo. 

Todas las aves de corral, asf como otros anima 

les que el hombre explota, se pueden considerar como máqui

nas animales o motores animados que transforman el alimen -

to que se les suministra en huevos y carne que forman los -

grandes elementos alimenticios para la nutrición del ser 

humano. El alimento que se les da a las aves debe ser abun

dante y de primera calidad pues es el combustible que nece

sitan esas máquinas para poder trabajar lo mejor posible. 

Poco a poco van comprobando los avicultores mexi

canos el hecho bien demostrado de proporcionar a sus aves -

alimentos suficientes y dietas alimenticias con todos los -

elementos esenciales nutritivos, con las vitaminas y mine -

rales que se necesitan para que la alimentación sea correc

ta y racional. 

En M~xico, por desgracia, es escaso y costoso 
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eSe buen combustible que necesitamos suministrar a las 

aves de corral y hacer trabajar sus motores de producción. 

Para su elaboración, las materias primas necesarias son 

escasas y costosas, pues alcanzan precios elevados en el -

mercado y algunas de ellas tienen que se importadas del 

extranjero, como lo son en el caso del trigo, el ma!z, 

leches en polvo, harinas de carne, etc. 

Las fuentes de abastecimiento nacionales son 

pocas, pues la fabricación de buenos alimentos para las 

aves de corral está concentrada principalmente en el Dis -

trito Federal, desde donde se hace la distribución a todas 

las demás regiones. 

La ubicaci6n correcta de un negocio avícola de -

be hacerse en los centros de producción de alimentos para 

que de esta forma resulten más baratos y económicos, pues 

es un error tremendo el querer instalar granjas avícolas -

en donde escasean y son caros los elementos básicos apara 

la alimentación de las aves. 

El instalar granjas y/o gallineros en las zonas 

urbanas o suburbanas de la ciudad de M~xico, tiene la ven

taja de estar cerca de las fuentes de abastecimiento de 

alimentos para las aves, pero hay la desventaja de que no 

se puede disponer la mayorfa de las veces de superficie 

extensa de terreno propio ya que cuesta mucho y se tienen 

mayores pérdidas con las aves que se tienen en patios re -

<lucidos, inapropiados, con albergues improvisados, pues 

no es posible mantenerlas y atenderlas debidamente de 

acuerdo con la t~cnica moderna. 

Lo ideal para instalar una granja avícola debe -
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s&r una propiedad rGstica, campestre en donde se puedan -

cultivar las semillas o granos alimenticios que son nece

sarios para la alimentaci6n de las aves o contar con otros 

elementos indispensables para poder de esta manera equili

brar las dietas alimenticias como lo son los derivados 1e 

la carne y la leche, etc. De no ser posible adquirir o 

contar con una propiedad agrícola como la que hemos indi -

cado, hay que procurar establecer el negocio avfcola cerca 

de las zonas de buena producci6n agr1cola para aprovechar 

la abundancia de granos y semillas que son la base de trans 

formar el.negocio en resultados de perfecta costeabilidad. 

Si nos enfrentamos a este problema lo podríamos 

resolver de la siguiente forma: la instalaci6n de granjas 

av1colas deberá hacerse en regiones del pa!s que tengan 

buena producción en el ramo agr!cola, principalmente en lo 

que se refierea los granos necesarios para las dietas ali

menticias de las aves que se crían; que haya tarnbi~n apro

vechamiento industrial para aprovechar sus derivados, como 

lo ser!an los molinos de harina, fábricas de almidón, etc. 

donde lo que se utiliza para alimentar a las aves se con -

sigue de buena calidad y a precios económicos. Igualmente 

seria de gran utilidad para el avicultor que hubiera en 

esas zonas lugares en donde adquirir las prote!nas de ori

gen animal y derivados de la leche. 

En esos lugares de buena producci6n agrícola, 

podr1a haber la posibilidad de establecer pequeños mata 

deros de otros animales domésticos o silvestres que abun -

dan en algunas partes, esto para poder producir las hari -

nas de carne que son tan valiosas en las raciones alirnen -

ticias de las aves, así corno las industrias lecheras de 

m&s o menos importancia, que producirían los esquilmos que 



contienen las próte!nas de origen animal que tanto bien 

hacen a las aves en su alirnentaci6n. 

9 

En la producción de pollo de engorda es necesa -

rio el volumen para poder contrarrestar la pequeña unidad 

de ganancia. Con m~rgenes tan pequeños el productor, sea 

operador individual o integrador, deber~ estar consciente 

de los muchos factores que afectan el costo de producción. 

El avicultor mexicano deber~ cuidar cada factor que ejer -

za influencia aunque sea menor, ya que la combinaci6n de -

todos estos factores es dif!cil controlarla. 
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A) CONO SE INTEGRA LA PLANTA AVICOLA 

Primeramente, se debe buscar y estudiar las zo

nas o lugares que reanan las condiciones necesarias, coor

dinando la climatologfa del lugar con la existencia de 

buenos mercados, no distantes, con comunicaciones rápidas 

y seguras,tanto para vender sus productos, como para ad -

quirir los elementos necesarios para el mantenimiento de -

las aves en todos sus aspectos. 

Se debe también determinar el costo del alimen -

to por kilogramo, para que partiendo de esa base, se pueda 

calcular lo que se invierte en ello y as! poder poner pre

cio a los productos de su granja, de manera que resulte 

costeable su negocio. 

En las regiones del pa!s cercanas a las ciudades 

grandes, -~ donde tienen mejores perspectivas esta línea -

de negocio av!cola para su cimentación, lo mismo si tienen 

buenas comunicaciones a6reas y terrestres por las que se -

puedan enviar los productos con seguridad y rapidéz a to -

dos los puntos en donde sean solicitados. 

Ahora tambi~n se recomienda siempre que el nego

cio avícola deber~ empezarse adquiriendo aves selecciona-

das, aves de pura sangre per.fectas y sanas .. 

Debe establecerse el pie de cría, que será la -

base del negocio, con aves de lo mejor calidad en todas 

sus caracter!sticas y condiciones, para que de esta manera 

los cimientos de la granja que se instale tengan firmeza -
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necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo del plan 

de trabajo ya debidamente estudiado. Tratándose como en 

nuestro caso de las aves que producen carne, hay que bus -

car la descendencia de aquellas cuya carne es, a la vez 

que abundante, de sabor fino y de superior delicadeza. 

Un buen pie de cr1a desde luego que llega a la -

granja y se le atiende como es debido, tiene que responder 

forzosamente al grupo que se le señale, los que van ere 

cie~do sin crear problemas ni de orden sanitario ni econ6-

mico, como sucede con las aves llamadas del montón que se 

quieran utilizar como base de un negocio av!cola. 

En lo que se refiere a l!nea de aves sanas, de -

be entender.se que para escoger el pie de cría, deben de 

estar exentas de algunas enfermedades contagiosas, infec -

ciosas y que son transmitibles. Por esto todas las aves 

que formen el pie de cría deben tener su certificado de 

sanidad, debidamente ~omprobado y verificado, asegurándo -

se de la verdad de este documento. Mientras tanto, no 

hay que llevar a las aves a los gallineros. 

En una palabra, el pie de cr!a tiene que ser al

go sobresaliente para los ejemplares que se escojan para -

la producci6n de carne, y por eso mismo deben escogerse 

con mucho tacto y buen tino. Debemos ser muy exigentes en 

que se nos de buena mercancra para iniciar las actividades 

av!colas aunque sea con pocas aves, pero que sean buenas -

o superiores, con lo cual se obtendr~ mayores ventajas, 

y no con parvadas numerosas que harán incurrir en gastos -

inGtiles o poco productivos. 

Cuando se inicia un negocio avicola deberá con -
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Siderarse que la cons.trucci6n de la granja o la instala -

ci6n de las casetas, constituirá el mayor desembolso que 

sé haga·para el negocio. Por esto mismo es recomendable -

qu·e las casetas se hagan de tal forma que puedan dar el -

servicio adecuado y duren varios años para evitarles rep~ 

raciones a cada momento que pueden resultar costosas; lo 

cual har1a que el valor de ellas aumentará y resultase 

mayor el costo de ellas, cosa que menguaría las utilida -

des, Una caseta bien construfda, aunque tenga mayor cos

to, es mejor que una hecha con mal entendidas economías, 

proporcionando la primera, mayor comodidad a las aves. 

A las personas que desean dedicarse a la avicu! 

tura corno negocio, en g~an escala les conviene construir 

casetas en locales adaptados para ello y que ofrezcan 

toda clase de seguridades, de comodidad, protecci6n e 

higiene para las aves y facilidades de trabajo para. quien 

las atiende, sobre todo si se trata de poner en ellas 

aves de registro, de buena calidad, pues ~stas represen -

tan un gran valor que no ser!a cuerdo alojarlas en case -

tas defectuosas que ser!a causa de trastornos y enferme -

dades fatales. 

No habrá que colocar en un gallinero o caseta -

mayor nGmero de aves de las que se puedan habitar en 

ellas, porque les impide desde luego comer bien. Empeza-· 

r!n a ponerse raquiticas y se exponen a que contraigan 

el vicio del canibalismo y el de picarse las plumas. 

Las adaptaciones se recomiendan s6lo para los -

avicultores que manejen pocas aves y cr!an ~stas solamen-
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te como una ayuda o para obtener productos frescos para -

su con.Sumo. 
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El i'irea del próyecto~constará de cinco hectá 

reas de superficie localizadas_ en el pueblo de San Isidro 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, comunicándose con -

la carretera Guadalajara, Chapala. 

Suelo.- El área en donde se localiza, la granja 

tiene suelo plano con algunas sinuosidades siendo en un -

100% de temporal y con una textura lat~rica. 

Clima.- La temperatura media anual es de 22° 

cent!grados. Su clima es templado con tierras húmedas, -

en verano la temperatura media es de 29°C. y en invierno 

es de 14ºC y con predominancia de los vientos provenien -

tes del norte y del sur. 

Vegetación.- El terreno es fértil y presenta 

gran diversidad de forrajes y su vegetaci6n de bosque - -

bajo. 



15 

C) INSTALACIONES 

Superficie.- Un correcto proyecto tendrá siempre 

previsto una futura expansión de las instalaciones, se 

deberá utilizar el terreno de una manera que se aprovechen 

las condiciones propias del mismo, la ubicación y la dis -

tancia entre los nGcleos de crianza obedecerá a un crite -

ria racional y no al capricho, ya que en ello irá en jue -

go el rendimiento de la explotación. 

El amontonar los nGcleos de crianza y los aloja

mientos ni facilitará la tarea, ni disminuirá el trabajo,

sino que por el contrario, podrá entorpecer y hacer fati -

gasas las labores que se hagan en esa granja. 

Para poder conocer la superficie necesaria para 

la instalación de la granja y de su eventual ampliación, -

se deberá saber la densidad que soportar~ un área deter 

minada. 

Distribución.- Casi siempre va a ser el terreno 

el que determinará la verdadera distribución de los loca -

les. La orientaci6n cardinal no es de suma importancia 

al tratarse de galpones abiertos. Es conveniente escoger 

un terreno en donde no se presenten inconvenientes topo 

gráficos, y se deberá procurar que las instalaciones est~n 

separadas de la casa habitaci6n, y si son varias galeras -

lds que se piensan construir se podrán colocar en forma 

paralela. 

La casa habitación deberá estar situada lo m~s -

pr6ximo a la v!a de acceso y además deberá tener el domi -
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nio de toda la explocaci6n, se recomienda junto a la bode

ga de alimentos, oficina. Todo este nQcleo estará al fren

te de la granja para poder evitar as! contaminacione.s del 

exterior al entrar o salir personas, al ingreso de los al! 

mentas. 

En el centro geográfico de las construcciones 

se podrá localizar la torre de agua colocándose a una al

tura conveniente para aumentar su rendimiento y en la par

te baja se encontrará la bomba para llevar a cabo el in 

dispensable suministro de agua. Todo el plantel deberá 

contar con luz eléctrica y energía distribuida a todos los 

lugares donde se requiera. Debido a veces a la extensión 

del terreno y como no se ocupa a veces en su totalidad, 

es recomendable a veces, cultivar una pradera de pasto de 

corte. 

Especificando el pasto que se puede elegir se 

recomienda el zacate Estrella de Africa ,grama de remolino, 

debido a que ~ste tiene una gran cantidad de prote!na bru

ta y es suculento, además de cualquier árbol frutal de la 

región. Esta zona puede ser regada con el agua resultante 

de la limpieza de la.s galeras, ya que este es un magnifi

co abono, adem~s de darle un uso inmediato a los desechos 

de la granja. 
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O) DESCRIPCION DEL MATERIAL EMPLEADO 

Construcci6n de casetas. 

Hay dos tipos generales de casetas en una nego -

ciaci6n avicola, el de comunidad y el de colonia. El ti -

po de comunidad es el empleado en parvadas mayores de 300 

aves. Estos gallineros son indicados para la crianza in -

tensiva y su tamaño dependerá del nt1mero de aves que se 

vayan a alojar en ellos. 

Cuando el terreno en donde se van a instalar las 

casetas es escaso o de mucho valor, son recomendables las 

casetas de dos pisos; tienen la ventaja de que en el mismo 

espacio pueden alojarse el doble de aves, ahorrándose el 

tamaño del terreno. En proporción, el costo de la cons 

trucci6n es mas bajo que si se construyeran dos casetas 

de la misma capacidad y se ahorra tiempo en la atenci6n de 

las aves. 

El gallinero tipo colonia, consistir~ en casetas 

de menor capacidad para menor número de aves, o sea par 

vadas de menos de 300 aves o para lotes de reproducci6n. 

De acuerdo a las prácticas seguidas en el desa -

rrollo de pollos de engorda son similares a las usadas en 

el crecimiento de pollas para huevo comercial. Las case -

tas de pollo de engorda pueden considerarse como de 

crianza. La Gnica variaci6n es que las aves son conserva

das en ellas dos o cuatro semanas m~s que en el caso de 

las casetas del tipo de crianza de la pollita. 
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Hay dos tipos de encasetamiento adecuados para -

la producci6n de pollo de engorda: 

1. Caseta abierta.- Estas casetas est~n abiertas y tie -

nen ventanas o lados abiertos, según las condiciones cli

m!ticas. La ventilación utilizada es similar a la emple~ 

da en casetas de crianza y desarrollo para otro tipo de -

pollitos. 

2. Caseta de ambiente controlado.- Estas son a prueba -

de luz exterior. La ventilaci6n está controlada de acuer

do a los requerimientos de las aves. 

En clima frío deberá criarse en una zona de la 

caseta y cerrarla con cortinas de plástico. La porci6n -

media es la mejor y dejar los extremos de la caseta sin -

usar. Se ha visto qu~puede reducirse hasta un tercio la 

cantidad de combustible para la operación de criaderos. 

Para el tamaño de la caseta para la engorda, 

no hay f6rmula para determinar el tamaño de la caseta, 

las dimensiones serán una combinaci6n de muchos facto 

res. En donde se practica la producción comercial, muy -

pocas casetas albergan menos de 10,000 pollos de engor 

da, algunas alojan 50,000 o más. 

Para el ancho de la caseta, la caseta conven 

cional con ventanas o lados abiertos deber~ ser entre 9 y 

11 metros (32-36 pies) de ancho, pero las de ambiente ca~ 

trolado deber~n ser de aproximadamente 12 mts. (40 pies), 

pues la mayor1a de los comederos encajan dentro de este -

ancho y podrá mantenerse más fácilmente la ventilaci6n 

apropiada. 
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Y para el nt1mero de pisos, los pisos simples 

son usados para producción de pollo de engorda, aunque a! 

gunos avicultores emplean casetas de dos o tres pisos. 

Para el tamaño de los corrales, es mejor alojar 

a los pollos de engorda en grupos no mayores de 2,500 

aves. Se disminuir~ el crecimiento en 3.6 grs. (0.008 lb) 

por ave por cada 1,000 cuando son más de 2,500 alojadas -

juntas. 

Los co~rales también son una ventaja en el ma -

nejo .. para el mercado pues es m:is facil atrapar las aves 

si están confinadas. 

A continuación presentaremos siete puntos bási

cos para la construcción de casetas: 

l. Construya la caseta a una altura mayor al -

nivel del piso para facilitar el drenaje y 

evitar humedad. 

2. construya la caseta calculando un rn~ximo 

de 10 pollos por metro cuadrado en climas -

templados y de 8 pollos por metro cuadrado 

en climas cálidos. 

3. Tomar en cuenta la orientaci6n al construir 

las casetas. 

4.- Colocar malla met~lica en las ventanas y 
puertas para evitar la entrada de aves ex -

trañas. 
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S. Procurar construir pisos de cemento. 

6. El ancho de la caseta siempre deberá ser de -

10 metros, el largo puede variar. 

7.-cortar la hierba y arbustos que se encuentren 

alrededor de las casetas impidiendo la entra

da del aire. 

La construcci6n que recomendaremos en este caso 

y de la cual presentaremos sus costos de construcción, te~ 

drá las siguientes características: 

En este local podremos alojar por su capacidad -

hasta 40,000 aves destinadas al engorde, dicho local re 

quiere de atenciones y cuidados. 

La construcci6n tendrá de dimensiones 200 metros 

de lqrgo por 13 metros de ancho, lo que har~ una superfi -

cie cubierta de 2,600 metros cuadrados. Las estructuras -

que soportarán el techo ser§n de concreto, los techos se-

r&n de dos aguas y serán de lámina galvanizada con una 

altura máxima de 3 metros y una minima de 2.60 metros, 

las paredes laterales ser~n de block con una altura de .90 

cent1metros y en la parte superior un ventanal corrido 

de tela de alambre cuya trama puede ser de dos pulgadas, -

estos ventanales estarán protegidos en invierno por corti

nas si llega el caso de ser un clima muy frío o extremoso, 

las dos cabeceras serán de block o de tabique. El piso 

podr~ ser de cemento con un acabado impermeable si se de -

sea y con un declive de un centímetro en un metro, lo que 

facilitará la limpieza de la caseta. Esta construcci6n 

tendrá tres puertas, una en el primer tercio, otra en el 
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segundo tercio y la Qltima en el Qltimo tercio. 

Durante la construcci6n de las casetas se po -

drán efectuar las posibles variaciones pero no deberán de 

descuidarse las siguientes observaciones: 

La tranquilidad ambiental. Ya eue ésta es nece

saria pues los ruidos estridentes provocará un estado de 

pánico y ansiedad en los pollos y esto acarreará atrope -

llo de las aves, alteraciones de la digestión y en meta -

bolismo. 

Capacidad suficiente.- No descuidando y facili

tando la movilidad de los individuos dentro del local. 

Aereaci6n abundante.- Es vital para los anima -

les, ya que deberán evitarse las corrientes fuertes, ya -

que se pueden ocasionar corizas o pulmon!as en los anima

les. 

Confortabilidad.- Para poder protegerlos de la 

humedad, y evitar el exceso de calor o frie, pues con es

to nos aumenta la mortalidad en la granja. 

Buen soleamiento.- Es importante la luz del sol 

ya que actúa estimulando las glándulas a trav~s de la 

hip~fisis, adem~s de esterilizar el medio ambiente. Se -

puede ver que las horas de luz 6ptima que deben recibir -

los machos es de 8 a 13 horas y las hembras se recomien -

da que de 12 a 16 horas (foto-período). 

Economia.- Se tratar~ de lograr la menor inver

si6n en el alojamiento utilizando los müteriales m~s ade-



puntos ·qu·e ~enC'i-~~aiTI?~,:-_·ari"t~s\? 
. ~: :: . ' . 

23 toneladas de cemento ($11,600'.00 

266,800.00 

ra colado. - ,-_:e__- ~º--::~:~:~~ ~~-~' 

r.; .. $ 16,000.00 

25 Toneladas de cal ($ 11,155;cí~>,;::~~f ¡L 
- "§-:_;:; --~~ _;; •. $ 278,875.00 

.: --:·';~-.~-:->·-:·, 

200 viajes de arena ($6,00o.oó'.'~t'":¿je) 
•• $1200,000.00 

7 viajes de block a 2,000 block 

($11,000.00 77,000.00 

4 atados de barillas ($ 500.00 c/u) ..•• $ 2,000.00 

60 kilos de alambr6n ($100.00 kÜo) ••.• $ 6,000.00 

30 kilos de alambre ricocido ($125.00 Kg) 

•••• $ 3,750.00 

22 
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Tela de gallinero - (8- •••• $ 63,250.00 

.oo 

•.•. $ 50,000.00 

100 postes de concreto (bardear) .••• $ 76,000.00 

6 puertas .... $ 23,000.00 

Tanque estacionario de 1,500 lts. •••• $ 108,000.00 

2 tolvas para alimento (6 ton. c/u) . .•• $ 195,000.00 

1 bomba de dos caballos •••• $ 30,000.00 

Instalación de luz transformador (45 KBA) 

•••. $ 99,000.00 

3 puertas para caseta •••• $ 29,000.00 

Sistema de Malacates (levantamiento y mo ... 

vimiento de cortinas, todo el sistema) - • .- •• $-120,000.00 

2 cortinas de 200 mts. de largo y 1.85 

mts. de ancho .••. $ 32,000.00 
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85 mts. de tubo galvanizado de 1/2 pulgada_ 

···'$ 29,205.00 

17 T de media •••• $ 1,495.00 

2 codos de media • "·;$ 114 .19 

.. 

34 tramos de tuber!a PVC •••• $ 26,470.70 

1 T de 1/2 PVC •••• $ 172.50 

2 codos de 1/2 PVC .•••• $ - 241. so 

2 tapones de 1/2 PVC (para tapar tuberia) 

•••• $ 282.90 

30 mts. largo Lfunina galvanizada 

50 mts. ancho (10 l::lrninas) •••• $ 3,306.00 

20 focos de 60 watts •••• $ 1,500.00 

20 soccets •••• $ 2,024.00 

200 mts. de cable doble •••• $ 7,245.00 

1 switch de caja •••• $ 1,150.00 

l bomba de l caballo •••• $ 20,500.00 

2 tambos de 200 litros c/u. •••• $ s,000.00 

1 pichancha de 1/2 •••• $ 2,312.65 
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1 codo de 1/2 •••• $ 57.09 

150 rnts. de manguera de 1/2 pulgada •••• $ 3,420.00 

Costos de Mano de Obra (Semanal) 

Contando con dos maestros y dos peones, el cos-

to de mano de obra nos ascender& a .••• $ 40,000.00 

NOTA: 

Todos estos costos pueden tener variaciones de~ 

de la fecha de su recolecci6n hasta ahora, gra

cias a la tasa inflacionaria que tiene nuestro 

pa1s y que repercute directamente en ellos al -

terándolos e incrementándolos. 
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E) IMPLEMENTOS. AVICOLAS NECESARIOS 

; (_\·~-:~~ 
30 criaderos '/¡,~J~' i~'ooéi' pollitos c/u) 

<>:,;::');·' 

120 charolas. para pollitos 

800 comederos (8 kilos c/ur 

160 bebederos autom~ticos 

1 carretilla pasturera 

240 bebedores con tapa (pomo) 

NOTA: 

•••• $ 450,000.00 

•••• $ 29,000.00 

•••• $ 560,000.00 

•••• $ .239. 000. 00 

•••• $ 16,409,35 

•••• $ 2n, 0·00. oo 

Todos estos costos pueden tener variaciones des

de la fecha de su recolecci6n hasta ahora, gra -

cias a la tasa inflacionaria que tiene nuestro -

país y que repercute directamente en ellos alte

rándolos e incrementándolos. 
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CAPITULO:!! 

LA ADMINISTRACION EN LA EMPRESA AVICOLA 

A) EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Este proceso consiste principalmente en los pa

sos o etapas básicas, a través de las cuales realizaremos 

la administraci6n. Todo proceso administrativo es tlnico. 

Además de ser continuo e inseparable, en el que cada par

te, cada etapa, cada acto, está unido con los demás y se 

dan de hecho, simultáneamente. De ahí se parte gue este 

proceso no se pueda seleccionar más que para fines de es

tudio. 

Las etapas del Proceso Administrativo que vamos 

a considerar, serán las siguien'tes: PLANEACION, ORGANI -

ZACION Y CONTROL. 

LA PLANEACION 

En esta etapa vamos a considerar qu6 es lo que 

se piensa hacer, estableci~ndose las bases del c6mo lo 

vamos a hacer y el orden de c6mo se va a realizar, y de -

los recursos que van a ser necesarios para su realizaci6n. 

Los principales elementos que intervienen en la Planea 

ci6n son: factores internos y externos que afectan a la -

granja: objetivos; políticas; procedimientos; programas -

y presupuestos. 
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Factores externos que afectan a la granja.-

Son considerados importantes ya que todas las empresas se 

desenvuelven dentro de un medio ambiente que los puede 

afectar y que hay que considerar al establecer las metas 

de la empresa. 

Estos factores externos pueden ser: 

l. Pol1ticos (Leyes, impuestos, controles es -

ta tales, etc.) 

2. Econ6micos (Nivel de precios, mercados-, ca

pacidad- adquiSitiva, renta nacional, etc.) 

3. Sociales (Sindicatos, nivel de instrucci6n 

de los trabajadores, crecimiento de pobla -

ci6n, etc.) 

4. T~cnicos (La maquinaria y equipo del que se 

podrfa disponer, la posibilidad de adapta -

ciones t~cnicas, patentes, etc.) 

El conocimiento de la situaci6n de la Avicultu

ra en M~xico es necesario para considerar cómo se puede 

afectar la administraci6n de una granja por situaciones -

de carácter nacional. 

Factores internos que afectan a la granja. 

1. Las metas y los objetivos que se fijen pa -

ra la empresa. 
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2. El capital con que se disponga. 

3. Los recursos humanos con que se cuenten. 

4. Información sobre operaciones y resultados. 

S. La lejan!a de los centros de abastecimien

to de materias primas y de los centros de 

consumo. 

Objetivos.- Serán las metas que nos proponemos 

alcanzar y los resultados que deseamos obtener de la ex

plotación de una granja en determinado tiempo. 

Los objetivos que nos proponemos deberán tener 

las siguientes caracteristicas: 

l. Precisión. Que puedan responder a pregun 

tas de ¿C6mo?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?. 

Estos deberán estar fijados en t~rminos de nú

meros, procentajeg, dinero, etc •. Todo esto en relaci6n 

a determinada unidad de tiempo {tres meses, un año, etc.) 

2. Flexibilidad. Es considerablemente impar -

tante planear con certeza total y por lo tanto los obje

tivos se deberán amoldar a las situaciones de ventaja o 

desventaja que se puedan presentar y que puedan afectar 

los resultados deseados. 

3. Realizables. Con esto entendemos que deben 
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se alcanzables y que no e-stén fuera de alcance de lo que 

se pueda lograr con los recursos con que cuenta la em 

presa, ya que es inatil fijarse objetivos que no se pue -

den cumplir o realizar. 

Evaluables. Que se puedan comprobar que se han 

cumplido o no, y hasta que punto se están cumpliendo. 

Clases de Objetivos.- Hay distintos tipos de 

objetivos corno lo son: las generales y los particulares, 

a.corto y a largo plazo. 

Los objetivos generales seran aquellos que com

prenden dentro del mismo o de sí mismos el logro de otros 

objetivos particulares, por ejemplo: si el objetivo gene

ral es que nuestros productos tengan mayor aceptaci6n en 

el mercado, los objetivos particulares serian en este ca

so, mejorar el peso promedio de los pollos criados en 

nuestra granja y en menor tiempo que el habitual, esto 

nos quiere decir que si se logran estos dos Gltimos obje

tivos vamos a cumplir con el objetivo general, es posible 

que al tratar de cumplir un objetivo se colabore directa

mente al cumplimiento de otros. En este ejemplo vernos 

que al lograrse el objetivo general, puede lograrse mayor 

calidad, es probable que se vendan a mejores precios y 

de esta manera tener mayores utilidades. 

Objetivos a corto y a largo plazo. Generalmen

te un objetivo a largo plazo es aqu~l en el que se espe -

ran resultados después de un año, y los objetivos a corto 

plazo son aquellos que se formulan para un periodo menor 



31 

de un año. 

Es importante tomar en cuenta el tiempo en que 

los qbjetivos se puedan cumplir, para vigilar adecuadame~ 

te su cumplimiento, ya que si se tiene un objetivo a cor

to plazo y se olvida comprobar sus resultados, es posible 

que no se cumpla. Y por otro lado, si se tiene uno a la~ 

go plazo, en el que si se espera ver sus resultados antes 

del tiempo estimado, es fácil desilusionarse y posibleme~ 

te abandonarlo por irrealizable. 

Pol1ticas.- Son los criterios generales que nos 

van a servir para orientar las actividades y las decisio

nes que se van a tomar para cumplir con los objetivos 

trazados. En realidad las polfticas nos señalarán algu -

nos de los medios o maneras de llegar al objetivo, sin 

embargo, nos van a dejar libert~d de decisi6n y solo men

cionar~n normas generales a seguir. Por ejemplo, en este 

caso, si los pollos por alguna raz6n no llegan al peso 

requeridO a las ocho semanas, se tendrá que decidir si se 

venden as! o permanecen más tiempo en la granja, lo cual 

nos va a acarrear un incremento en los costos por el ali

mento utilizado. 

Las políticas, como cualquier objetivo, norma o 

medida, deber~n estar definidas claramente. Además de 

que todos los que trabajen en la granja deberán conocer -

las, ya que no nos serviría de nada tenerlas si los que -

las van a aplicar las desconocen. 

Al elaborar las políticas se deberá tener cui -

dado de que no se contradigan entre sí, para que as! pue-
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aan contribuir al cumplimiento de los objetivos. Adem~s 

de esto deberán ser revisadas peri6dicamente para que sean 

cambiadas aquellas que resulten obsoletas y asf establecer 

las que resulten necesarias de acuerdo a las .situaciones 

cambiantes en que se encuentre la granja. 

Procedimiento.- Van a ser los pasos que habrá 

que seguir ordenada y eficientemente, para lograr los me -

jores resultados. 

Un ejemplo sencillo de lo que puede ser un pro -

cedimiento ser!a el proceso diario de dar alimentaci6n a -

los pollos o los pasos que se deben seguir de limpieza an

tes de recibir al pollito. 

l. Barrer y desinfectar. 

2. Tumbar todo el polvo de las paredes, techo, 

comederos, bebederos, sopleteando con agua -

y barrer. 

3. Poner yodo al agua y empezar a bañar todo de 

nuevo, lo de pomo lavarlo a mano también con 

yodo, etc. etc. 

Este ejemplo es simplificado, en realidad un pr~ 

cedí.miento supone hacer un listado detallado de todas las 

actividades que se realizan y los movimientos que se ejec~ 

tan, adem§s del tiempo necesario para llevarlos a cabo. 

Los procedimientos van a tender a crear rutinas 
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y quiz4 requieran de un gasto fuerte en un momento deter

minado, por el estudio y el tiempo que tornará determinar 

el procedimiento adecuado, pero que puede servir para lo

grar ahorros permanentes en el futuro. Al igual que los 

objetivos y las pol1ticas, deberán revisarse peri6dica 

mente. 

Programas.- Serán los planes en los que se fi -

jarán las operaciones que se van a realizar y el tiempo -

en que se piensan lograr. Los presupuestos son programas 

en los que además de estar definido el tiempo, el objeti

vo se va a especificar en cantidades o dinero: serían ob

jeto de prograrnaci6n las vacunas que habrán de realizarse 

durante el pr6ximo mes, las desparasitaciones, las ventas 

etc. 

Un programa nos dirá las actividades que habr~ 

que hacer, cu~ndo hay que hacerlas y quién será el respo~ 

sable de su ejecuci6n. El procedimiento nos dice c6mo 

hay que hacerlo para ser más eficientes, un programa sir

ve a quien es responsable de su realizaci6n para que no 

se descuiden detalles del mismo, y al que dirige la gran

ja le permitir& supervisar que se realice de acuerdo a 

los procedimientos convenientes. 

En el caso de que los programas no se supervi -

sen, podr~n ocurrir omisiones que ocasionan perjuicios a 

la granja. Un ejemplo de este caso serfa que si no se 

cumple con el programa de desparasitaci6n obtendremos me

nor rendimiento alimenticios en las aves. 
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LA ORGANIZACION 

La organizaci6n es el arreglo ordenado de las -

funciones necesarias para que se cumpla un objetivo, ind! 

cando al mismo tiempo la autoridad y la responsabilidad 

de las personas que tienen a su cargo la ejecuci6n de di

cha$. actividades o funciones.La organizaci6n significará 

el proceso de combinar las personas con los elementos 

t~cnicos disponibles para obtener de este modo el mejor -

resultado, todo esto de acuerdo con los recursos disponi

bles. 

En la planeaci6n se mencionaron una serie de 

actividades que deberán realizarse durante un per~odo de 

tiempo determinado en el futuro, mientras que en la orga

nización se determinará qui~n será el encargado de reali

zar estas actividades y qui~n va a ser el encargado de 

cuidar que se lleven a cabo. Para dejar claro este punto 

se necesitar~ tener un listado de lo que es necesario ha

cer o llevar a cabo y una vez especificadas todas y cada 

una de ellas, se repartir~n entre los trabajadores y ern ~ 

pleados de modo que cada uno de ellos sepa qu~ es exacta

mente lo que tiene que hacer, c6mo y cuando, y las respo~ 

sabilidades que su trabajo va a implicar~ 

Tambi~n va a ser de utilidad que cada persona ~ 

que elabore una funci6n en la granja sepa a quien se van 

a diri9ir para responder a su trabajo. Es necesario cui

dar que 18s actividades y responsabilidades que se asig -

nen a cada persona puedan ser desarrolladas por ~sta en -

los horarios normales de trabajo. 
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Una herramienta que va a ser de. gran utilidad -

para la organizaciOn, es la descripciOn de puestos. Este 

b~sicamente consistir5 en especificar lo que se retjuiere

hacer, - y as1, buscar que la persona se adapte y.aesenvue! 
va mejor realizando las actividades requerida_s ·por .el, 

puesto que desempeña. Un ejemplo de una descripciOn de ~ 

puesto podr!a ser: 

NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de Ürnpieza.'l ~:~%~¡;~2)ó~ .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 

JEFE: 

HORARIO DE TRABAJO: 

HORA PARA COMIDA: 

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO: BañO de las instalacio-

nes 

ACTIVIDADES DIARIAS: Revisar y lavar bebederos y comede -

ros de todas las salas 

ACTIVIDADES PERIODICAS: Limpieza de pasillos, lavado de -

carretillas y equipo de limpieza 

ACTIVIDADES NO PERIODICAS: DesinfectaciOn de cualquier 

instalación que queda desocupada, colaborar con los embar 

ques de venta de pollo 

RESPONSABILIDADES; Mantener limpias las instalaciones, ca 

mederos y bebederos; cuidar limpieza de animales. Deberá 

reportar cualquier anomalía notada en los animales, insta 

laciones o equipo, Será responsable del equipo que mane -

je, ~ste consistirá en: carretillas, raspadores, bomba de 

agua, mangueras, escobas, cepillo, bomba de desinfecci6n 

etc., y de tener o de en caso de requerirlos pedir los ma 
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teriales necesarios para poder cumplir con los programas -

de limpieza y sanidad correspondientes. 

Las actividades requeridas para el buen funcio -

namiento de una granja av!cola, como en cualquier otra or

ganización, tendrán que ser llevados a cabo, independien -

temente de las personas que laboran en ella, por lo tanto 

cuando se contrate al personal, se contra~ar4 para deter -

minado puesto, esto será, para que realice o lleve a cabo 

cieLtas actividades o tareas que previamente se especif i -

carán. 

Se requiere que la persona se adapte al puesto -

que va a desempeñar y no que el puesto sea el que se adap

te a la persona, ya que es parte de las actividades que 

serán necesarias para el buen funcionamiento de la explo -

taci6n, y si se adaptara el puesto a la persona, probable

mente dejarian de realizarse algunas actividades por la 

falta de capacidad de la persona. 

En el caso de que el personal con que contamos -

no tenga las características o conocimientos que requiere 

el puesto que ocupa, el administrador tendrá dos opciones 

cambiar al personal ser!a la primera, o capacitarlo ser!a 

la otra alternativa. 

Un problema que frecuentemente se presenta en 

las organizaciones de las empresas, es la frecuente con 

centraci6n del trabajo y responsabilidades, entre sus cau

sas principales encontraremos: la desconfianza de los su -

periores hacia sus trabajadores; la subestimaci6n de la 
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capacidad de aprendizaje; miedo a delegar funciones¡ el -

miedo a- sentirse menos necesario en la empresa; la falta 
de personal capacitado dentro de la misma, etc. 

La concentraciOn del trabajo a realizar en una 

o pocas personas, frecuentemente acarreará problemas ta -

les como lo son la desconfianza, los olvidos, los traba -

jos dejados a medias, los trabajos apresurados, etc. 

Al repartir las actividades de una granja entre 

todos sus trabajadores, nos resultará un reparto de las -

responsabilidades, esto nos traerá muchas ventajas como~ 

lo será una adecuada distribuci6n del trabajo a realizar·, 

un mayor desarrollo individual de los trabajadores y una 

mayor coordinaci6n entre las personas y funciones. 

Ya dentro de la organizaci6n se encontrará el -

manejo de técnicas administrativas ya más especializadas 

como lo ser~n la administraci6n financiera, la producci6n 

el mantenimiento, compras y las ventas, que en nuestro m~ 

dio están concentradas en el administrador de granjas avf 

colas. Por esto es necesario que el avicultor conozca y 

aplique las que le resulten más convenientes para el ma -

nejo de sus granjas. Esto parecer~ difícil de lograr, ya 

que las granjas parecen que estfin funcionando bien y por 

lo tanto no se necesitará conocer esto, adcm~s se ignora 

la posible contribución que podrá tener el conocimiento -

de los resultados de la granja. 

Dentro de la organizaci6n, entendiendo ~sta co

mo una parte del Proceso Administrativo, el gerente o ad

ministrador se encontrar~ con una serie de situaciones so 
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bre las cuaies·tendrá. que decidir, por lo tanto será nece

sario que co~s:fde'r~ laS' observaciOnes que mencionaremos a 

continuaci6n.: · 

. l. Los problemas sobre los cuales tendrá que 

decidir, deberán sér identificados con toda claridad, ya -

que de.otra manera, si el problema no está plenamente ide~ 

tificado, dif!cilmente se le podrá dar soluci6n. 

2. Habrl de asegurarse de que se dispondrl de -

la informaci6n necesaria para poder decidir, tornando en 

cuenta todas aquellas situaciones que puedan afectar la 

decisi6n. 

3. Se deberl plantear con toda claridad las di

versas posibilidades de acción, de esta manera se podrá 

elegir la que más ventajas ofrezca. 

4. Establecer un sistema de control para cuidar 

que la decisión cumpla con el objetivo que se propuso. 

La organización viene a ser por tanto, una parte 

importante del proceso administrativo que nos ayudará a 

coordinar a los elementos que componen la empresa: persa -

nas, cosas y conocimientos, para de esta manera cumplir 

ordenadamente con los objetivos y metas trazadas de ante -

mano por la organización. 

El mantener y llegar a conservar una organiza 

ci6n eficaz implicar§ también la comprobaci6n del grado 

de ~xito logrado en cada momento con las personas, cosas -

y tOcnicas empleadas para lograr las metas. 
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EL CONTROL 

El control va a ser la parte del Proceso Admi -

nistrativo que se encargará de revisar los resultados que 

se obtuvierori y los que se están alcanzando actualmente, 

todo estó_con el fin de corregir o llegar a mejorar los -

planes existentes o formular nuevos. 

Controlar va a ser en realidad, comprobar que -

todo marcha segGn la manera en que se planeó y poder ha -

cer_ las correcciones que se consideren necesarias. Para 

obtener un contr,:>l adecuado es necesario distinguir las -

etapas-de todo control, que son las siguientes: 

l. Fijarse los medios de control a utilizarse. 

2. Decidir cual es la informaci6n que se va a 

necesitar para conocer los resultados lo 

grados, vigilar que esa información se re -

gistre correctamente. 

3. El estudio y el an~lisis de la informaci6n -

recolectada y comparación con los objetivos 

planes y programas formulados. 

4. Decidir cuales son considerados los puntos 

débiles de algGn proceso, programa, etc., -

en qué áreas se deberá mejorar algo, deter

minar cu~les son las causas de alguna falla 

que impida el logro de un objetivo y madi -

ficarla si es posible hacer esto. 
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En otras palabras, se podra decir que se nece -

sita revisar y evaluar planes y objetivos, pol!ticas, pr~ 

cedimientos, organización e incluso las medidas de con 

trol. Una vez ya evaluados se decidirá si se continua 

con los mismos o si va a ser necesari.o modificarlos. 

Entre los sistemas de control m§s usuales nos -

encontraremos con el control de inventarios, el control -

de calidad, el control de las actividades de los trabaja

dores, presupuestos financieros, de ventas y de compras. 

Se ve que en realidad los medios de control se establece

r~n durante la planeaci6n, ya que todo lo que se planea -

tiene que ser controlado. 

De hecho se pueden separar cada una de las eta

pas del Proceso Administrativo ya que éstas ocurren fre -

cuentemente al mismo tiempo y se influyen unas a otras 

constantemente. El administrador deberá ser consciente -

de la etapa en que está trabajando en determinado mamen -

to, con el fin de hacer más eficaz su labor administrati

va. 

Los aspectos controlables de una granja av1'.cola 

van a aparecer más claros en los capítulos que a conti 

nuaciOn se van a presentar. 

Las causas de deficiencia administrativa en 

cualquier organismo, que serán identificadas como causas, 

es decir, que son diagnosticadas, constituirán el primer 

paso para poder resolverlas. A continuación se menciona

rán algunas de las que más comanmente ocurren. 
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l. Poco tiempo y trabajo .dedipado·a coordinar 
actividades. 

2 •. ·oecis.ione.s\inadecúadas 

3. Temor a. d\,;'i.;ga?; :áU;t'orfdad. y responsabili -

dad. 

4. Descuido~ en-"·considerar, reconocer, anali 

zar y resolver los problemas importantes. 

S. Una deficiente visi6n e imaginaci6n para 

poder determinar planes y objetivos a corto, mediano y 

largo plazo. 

6. Defectos de organización. 

7. Falta de capacidad para dirigir y conservar 

personal competente. 

B. Mala utilización de los recursos econ6micos. 

9. No cumplir con programas y políticas esta -
blecidas. 

10. Falta de información o informaci6n inexac -

ta. 

11. Equipo inadecuado o mala distribuci6n del -
mismo .. 

12. Falta de controles. 
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13. Supervisión ·inadecuada¡ 

14. Incumpliníiento_ de las leyes. 

15. Planeaci6n defectuosa. 

Estas son algunas de las principales causas de 

deficiencias administrativas. Los avicultores deberán 

reconocer aquellas que en su caso particular les afecten 

y de esta manera tratar de integrar un sistema de control 

que pueda mejorar la eficiencia administrativa. Un buen 

sistema de control llena los requisitos siguientes: 

l. Deberá tener sentido positivo, es decir, no 

estarán basados en cosas que no deben realizarse. 

2. Deberá ajustarse a las necesidades de la em-

presa. 

3. Deberá hacer resaltar lo antes posible las 

desviaciones, obstáculos, y retrasos a los problemas que 

posiblemente surjan. 

4. Deberá haber flexibilidad, un control r1gi

do que no tome en cuenta posibles variaciones, no servirá 

de nada cuando Ostas ocurran. 

S. Debe ser sencillo. 

6. Deber§ justificar su costo, esto será, que 
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el costo de los sistemas de control debe ser acorde a las 

posibilidades econ6micas de la granja y a lo que contri -

buye a controlar. Esto quiere decir que lo que se invie~ 

te estableciendo sistemas de control debe redituar en ga

nancias y no en pérdidas. 



44 

B) PLl\NEACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECUR

SOS. 

B
1

J NORMAS BASICAS QUE TOMAR,,EN CUENTA 

El cebo de pollos representa hoy una modalidad -

de explotación, cuyas particularidades exigen una especia

lización profunda. Por esta raz6n, es imposible para la -

empresa rural abarcar todas las ramas de esta explotaci6n 

tales como la crianza, reproducci6n, incubaci6n, recría, -

sacrificio y venta de los productos. Es recomendable com

prar los polluelos a una granja de reproductores, cuyos 

animales sean de calidad reconocida, criarlos bien y ven -

derlos a un matadero hacia las 8 - 9 semanas. 

Toda la especialización referida va a ser necesa 

ria para que el criador aproveche bien el capital y la ma

no de obra. 

El avicultor deber~ tener en cuenta los numero -

sos requisitos y normas b~sicas que son importantes para -

tener al animal ideal de consumo. A continuación rnencio -

naremos las que consideramos las m~s importantes. 

Alojamiento~- Segdn la empresa de que se trate, 

las naves para el engorde podrc1n ser de tipo "standar" 

o tambi~n construirse de partes prefabricadas. En las fa

ses iniciales de la explotaci6n se prefiere en el caso de 

que existan, reformar los edificios preexistentes ya que -
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de esta manera se reducirán algo los .. primeros gastos. En 

este caso podrán aprovecharse tambi~neventualmente los m~ 

teriales de que se dispone. 

El alojamiento se elegirá con arreglo a la mo -

dalidad económica. El alojamiento debe ser templado, in

~luso en los d!as más crudos del invierno, y libre de co

rrientes de aire, para el cebo de pollos, que ha de reali 

zarse en reclusi6n, desde el primer día hasta alcanzar el 

peso final. 

Además deberá contar con ventilaci6n suficiente 

durante el verano, ya que los animales irradian una cant! 

dad enorme de calor en las Gltimas fases y consumen mu 

cho ox!geno. 

Los departamentos con 1,000 animales dan los 

mejores resultados y facilitan el trabajo y la vigilancia 

la captura de los animales, en su momento, es también me

nos dificultosa que cuando se alojan de 8 a 10,000 en na

ves sin dividir. 

Hoy se construyen muchos alojamientos sin ven -

tanas, en cuyo caso es preciso un programa especial de 

ventilaci6n y de iluminaci6n. Esta modalidad se prefiere 

corrientemente en las nuevas construcciones. En las edi

ficaciones antiguas reformadas se pueden pintar las ven ~ 

tanas de rojo o de blanco o bien se tapan por completo. -

Pero entonces hay que practicar aberturas para la venti -

laci6n, es frecuente que la circulaci6n de aire en tales 

edificaciones se regule mediante dichas v~ntanas. 
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Limpieza.- El principal objetivo que se persi -

gue con la limpieza rigurosa es la conservación de la sa

lud de las aves. Por eso mismo deben limpiarse y desin -

fectarse concienzudamente todos los locales y utensilios, 

cuando se trata de una explotaci6n por baterfas, en el 

suelo o el cemento, antes de la llegada de los pollitos, 

la nave no se limpiará mientras dura el cebo, s6lo se re

tira la yacija hlimeda. 

La limpieza se inicia tan pronto como se han 

evacuado las aves listas para el sacrificio. Primero se 

extraen los excrementos y la yacija. Es conveniente que 

las aves dispongan de puertas amplias para que pueda en -

trar un tractor en el caso de que se desee con la mfiquina 

de abonar. Mientras se retira la cama, pueden limpiarse 

las paredes y el techo de polvo y de telarañas. Esto es 

importante, pues en el polvo se refugian muchos gérmenes 

patógenos. 

Y una vez retirada la cama y limpio el local de 

polvo, se friegan el techo y las paredes, además de las -

ventanas y el suelo. Para esta labor son apropiados los 

pulverizantes portátiles, con los cuales se pueden lim 

piar r&pidamente y a presi6n todos los rincones. Además 

se emplea una soluci6n caliente de sosa al 4%, que se 

aplicar~ con un cepillo de raíces, en caso de considerar

lo necesario4 Por Gltirno se friega el suelo escrupulosa

mente y se vacua toda el agua con una escoba para que no 

queden charcos en el local. Si los animales alojados an

teriormente padecieron alguna enfermedad, hay que extre -

mar aan m&S la limpieza. 
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Todas los utensilios empleados en el cebo, co

mo estufas, comederos, bebederos, cubos, etc., se limpia

r~n cuidadosamente con una solución caliente de sosa y 

despu~s se desinfectan con un producto de eficacia recono 

cida. Una vez secos, se llevan a la nave, ya seca y lim

pia igualmente. 

Cuando se considere conveniente, puede fwnigar

se todo el local con forrnaldeheido. En el caso de utili

zarse un aerosol para la desinfección, la nave estará 

exenta de polvo. La eficacia de un aerosol es tanto me -

nor cuanto más polvo haya en el aire y suelo y las pare -

des del local. Todo el material debe encontrarse dentro 

del local cuado se practica le desinfecci6n de esta mane

ra, para que despu~s no sea portador de nuevos microbios. 

Después de haber limpiado y desinfectado el lo

cal, se dejará vacío por lo menos 2 o 3 d1as, con el fin 

de interrumpir el ciclo biol6gico de diversos g~rmenes 

pat6genos que puedan quedar aan y que, al reproducirse, -

originartan nuevos brotes epizooticos. 

Cuando se haya desarrollado un programa deter -

minado de limpieza y desinfecci6n, a ~l deberá atenerse -

rigurosamente el avicultor en ocasiones sucesivas. 

Limpio ya el local, esparcida ~.u yacija y colo

cados todos los utensilios, como estufas, comederos y be

bederos, se vuelve a fumigar con formaldehido, Despu~s -

se ventilara la nave. Seguidamente se cierran todas las 

ventanas y se regula la temperatura de las estufas para -

la nueva remesa de pollitos. 
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Es muy importante cuando las parvadas salen al 

mercado, el sacar todo el equipo y lavarlo, desinfectar -

lo y dejarlo el tiempo suficiente al sol. 

Cuando saquemos la cama utilizada por los po 

llos durante el periodo de crecimiento, podemos ver la 

posibilidad de venderla ya que puede ser usada como abono 

y obtendríamos algo de utilidad por la venta de ~sta y no 

tirarla como se hacia antes, sin obtener ninguna ganan 

cia. 

El programa de limpieza que siguen algunos avi

cultores para recibir el pollito es el siguiente: 

l. Barrer y desinfectar (vender el exremento -

si lo hay). 

2. Tumbar todo el polvo de paredes, techo, co

mederos, bebederos, sopleteando can agua y barrer. 

3. Poner yodo al agua y empezar a bañar todo -

de nuevo. Lo del pomo lavarlo a mano también con yodo. 

4. Al mismo tambo echar cal con agua y calas -

toda la caseta de nuevo. 

S. Dejar secar (medio dfal. 

6. Echar viruta en toda la caseta (madera, es 

lo de menor costo comercial). 

7. Tener todo adecuadamente preparado: redon -

deles, criadora, temperatura. 



B. El agua se repartirá medio día antes de 

llegar el pollito, si no se echará a perder 6sta •. 
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9. Hay que preveer de 10 bebederos de 4 li 

tres para· cada 1,000 pollitos, cuando sea en climas cál~ 

dos de 20 bebederos. 

10. Cuando se instale la criadora, se deberá -

procurar que un termOmetro, hay que prenderla 24 horas, 

antes de la llegada de los pollitos. 

11. Hay que colocar tapetes san~tarios en las 

entradas de las casetas. Usar un buen desinfectante. 

12. Hay que mantener siempre agua limpia y 

fresca. 

13. Desinfecte el agua. Hay que mandar anali

zar de vez en cuando el agua, para prevenir posible in -

f_ec_ciones. 

14. Establecer un estricto control de las ra -

tas u otros roedores de la granja. 

15. Uso de ropa protectora y botas a personas 

que entren. 

(Para completar esta información ver "Recomen

daciones importantes para el manejo de pollitos"). 

Se les recomienda a los avicultores seguir un 

buen programa de limpieza y desinfección y no alojar 
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aves en pisos de tierra. Siguiendo un buen programa ob -

tendrá mayores beneficios que se verán reflejados en las 

utilidades obtenidas al final. 

Registros.- Es muy importante mantener regis 

tras de todo lo que suceda a cada lote, con esto se va a 

disminuir el elemento "azar" al sacar las parvadas al me,;: 

cado, también ast estaríamos en condiciones de repetir 

buenos resultados y a la vez de evitar la reiteraci6n de 

los fracasos que sufrimos. 

Tales registros deben incluir: 

Fecha de nacimiento y namero de pollitos 

iniciados. 

El peso a intervalos regulares, aumento de ~ 
peso; conversi6n. 

El tipo y la cantidad de alimento suministr~ 

do. 

La mortalidad y el nGmero de sobrevivientes 

{Esto nos va a servir para saber exactamente cuántas aves 

estamos alimentando) . 

Programa de iluminaci6n. 

Tempera tuda. ím!ixima y m!nima) • 

Registro de enfermedades; medicaciones. 
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Vacunaciones. _(Q\lé p_rograma se estli. siguien-
do). 

Tratamientos·'_y- comentarios •. 

Peso· cieí 'i~~{c; ~{.Lna~~:· -
observaci<:>-nes·.-.,_ 

Todos estos datos son relevantes, as! que el 

grado de exactitud con que sean registrados, es de vital 

importancia as! se evitar~n errores costosos. 

Control de crecimiento.- Todos los cruzarnien -

tos econOrnicos de broilers se obtienen hoy en dfa en ra -

zas medias. El cruce de razas ligeras y pesadas no es 

rentable, esto ya se ha demostrado en muchos ensayos pra~ 

ticados en el pa!s y en el extranjero. El !ndice de con

versiOn, es decir, el consumo de pienso por cada kilogra

mo de aumento de peso vivo, es demasiado alto en estos 

cruzamientos interraciales. Los cruces de animales de en 

gorda deben conseguir hoy un aumento de peso de 1.2 kg. -

con un promedio de dos y medio kilogramos de pienso. Es

to se logra s6lo en parte merced a una reproducci6n sele~ 

tiva, enfocada a mejorar el aprovechamiento del pienso¡ -

juegan asi mismo un papel importante las mezclas alimen -

ticias de alto contenido energ~tico y la selecci6n de po

lluelos precoces. 

Los polluelos precoces requieren menos raci6n 

de sostenimiento. Cuando se alcanza el peso final en B 
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semanas, en vez de 10, pueden ahorrarse 2 de raci6n de so~ 

tenimiento, Ue esta manera disminuirán nuestros costos. 

Existen grandes diferencias en el ritmo de desa

rrollo, incluso entre distintas estirpes de una misma ra -

za. Los animales reproductores se seleccionan preferente

mente a edades tempranas, puesto que los adultos no pue 

den valorarse en ese sentido. La velocidad de crecimiento 

está ligada tambi€n al fndice de conversi6n; la capacidad 

elevada de aprovechamiento de pienso significa transformar 

lo mejor posible las sustancias nutritivas en carne. Las 

dos terceras partes aproximadamente, de los costos de pro

ducción se deben a la alimentaci6n. 

Estado sanitario. Varios factores intervienen -

conjuntamente en el mecanismo de crecimiento de los pollu~ 

los de engorda; todos deberían considerarse relacionados -

entre s!. Es de vital importancia que los animales estén 

sanos y vigorosos. Los factores eco~6gicos adversos se de

ber§n superar sin inconvenientes, los animales no deben 

ser portadores de ningOn modo de enfermedades transmisi 

bles. La mortalidad precoz, sobre todo en el momento de -

la eclosi6n, se atribuye con frecuencia a una alimentaci6n 

defectuosa, en forma particular a las deficiencias vitarnt

nicas y minerales. Los polluelos toman sólo escasas can -

tidades de pienso en los pr!meros d!as y, por consiguiente 

ingieren pocas sustancias que son nutritivas, por eso mis

mo, las gallinas reproductoras han de poder almacenar vit~ 

minas suficientes en la yema para nutrir a los polluelos -

al comienzo de su existencia. 
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~Ós. chÓque-·s V:itam!.nicos, con o sin antibi6ti -

cos, administrados ·a ·tiempo,· evita bajás frecuentemente. 

Emplume rápido de los animales es una candi 

ci60 btisicá.. Las influencias ambientales adversas se su 

peran mejor, pues los animales bien emplumados soportan 

con menos dificultad el enfriamiento resultante de los -

fallos en la instalaci6n calefactora. El emplume ayuda 

a la preparación de ~as aves en el sacrificio; resultan 

más limpias y más atractivas. En el caso de tener que -

vender a los animales mal emplumados, su precio es más -

bajo e influyen desfavorablemente sobre los demás. El -

peligro de canibalismo disminuye también cuando es satis 

factoría el recubrimiento de plumas. 

El crecimiento de las plumas se estimula me 

diante temperatura del local algo más bajas y en un am -

biente de humedad media determinada. 

La elección de los reproductores, encaminada a 

conseguir un emplume rápido, debe efectuarse en animales 

muy jóvenes, pues no es posible diferenciar el emplume -

rápido del lento en los animales adultos. La selecci6n 

al 10º dia de edad, se basa en la buena constituci6n del 

plumaje de la cola y a la octava semana se conservan pa

ra reproducción los animales que presetan el dorso com -

pletamente cubierto. Un efectivo programa que siga di -

rectrices m~s exactas dar§ naturalmente resultados de 

mayor beneficio. 

ConformaciOn.· Como el estado de carnes de los 
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animales es un factor que condiciona su calidad, s6lo de

ber~n venderse en lo posible, los que posean una buena 

relaci6n carne-hueso. Para esto se exige que la pechuga 

sea redondeada y carnosa, con quilla larga, pero aplanada 

d9rso ancho y corto, as! como muslos bien encarnecidos. 

Las razas bronceadas oscuras o negras no se 

utilizan para la producci6n de carnes. Es preferible un 

plum6n claro, pues los cañones negros en la piel dan mal 

aspecto al animal preparado. Las aves listas para su co~ 

sumo dan la impresi6n de estar sucias y por esta raz6n 

se cotizan a un precio m~s bajo en el mercado de consumo. 
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J ALH!ENTACION Y CONTROL DE CRECIMIENTO. 

Uno de· los 'problemas más importantes en la avi

cultura d0sde el. pun.to de vista comercial, -es Sin duda el 

de la __ ai·iinentacÍ6n. de. las aves, pues en ella o de ella de 

penderán casi en su totalidad -las p6rdidas o g·anancias 

que resulten de esta industria. 

Se puede decir que la principal causa de las 

enfermedades en los pollos y en las gallinas, en pequeña 

y en grande escala es debida a la mala alimentación que -

se les suministra; pues es natural que una ave mal ali 

mentada sea raquítica y por lo mismo no tenga las defen -

sas necesarias para poder repeler las infecciones o resi~ 

tir los cambios de temperatura que en algunas regiones 

son muy acentuados. Una ave robusta y bien alimentada 

resiste mejor las variaciones del tiempo y las amenazas -

de enfermedades. 

Aunque son muchos los factores que contribuyen 

a la eficacia de una explotaci6n de cebo, la alimentaci6n 

de los animales, es indudablemente de importancia decisi

va. El fundamento de la alimentaci6n moderna se debe al 

trabajo científico de los Gltimos treinta años. Las re -

glas de alimentaci6n que se siguen en la actualiCad <lif i~ 

ren notablemente de las anteriores y es seguro que toda -

via no hemos aprendido lo suficiente en este terreno. 

El objetivo del criador de aves de engorde son 

alcanzar el peso máximo en el mtis breve espacio de tiempo 

y conseguir la mejor calidad al precio econ6micamente mtis 
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reducido. Del patrimonio hereditario de los animales de

pender& el grado en que pueda contribuir la alimentaci6n 

al logro de los objetivos, las mezclas alimenticias para 

las aves de cebo han de ser completamente equilibradas; -

se diferencia de las que se utilizan para animales de la 

misma edad, pero para otra finalidad de explotación (por

ejernplo, pollitas para puesta), en que contienen menos 

fibra bruta y m&s principios nutritivos. 

La composición correcta de las mezclas alimen -

ticias, especiales para el cebo, exigen ~uchos conocimie~ 

tos. Como los animales se van a explotar en r~gimen in-

tensivo, el pienso deberá contener todos los principios -

inmediatos necesarios en cantidad suficiente. 

Para muchas explotaciones representa hoy una 

dificultad la "preparación de los piensos por su cuenta. -

Por eso mismo se conf1a mejor esta tarea a los fabrican -

tes reconocidos, los cuales cuentan con condiciones eccn~ 

micas y equipo científico para obtener buenas mezclas y -

para probar su eficacia antes de venderlas. 

Para ani~ales de engorde existe hoy en el mer -

cado, generalmente, piensa de iniciación (Starter), que -

se da durante las dos primeras semanas, y pienso de cebo, 

para el resto del período de explotaci6n,hasta la edad de 

8 a 9 semanas. Puede además adquirirse un pienso para el 

final del cebo, que favorece el sanar y el aspecto de la 

carne. Pero hay también pienso simple para todo el pe 

riada de cebo, que se emplea con ~xito y que permite ali

mentar diversos grupos de edad, en la misma explotación, 

sin grandes complicaciones. Debe prestarse atención es -
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pecial a la marca VDW. No es aconsejable el empleo de -

pienso de alto contenido graso o con una proporci6n elev~ 

da de xantofila. 

Con toda probabilidad se conoce más acerca de -

la nutrición del pollo de engorda que sobre cualquier 

otro tipo, al pollo de engorda se le proporcionará todo -

e1 alimento que pueda comer desde el primer dia de nacido 

hasta su salida al mercado. Generalmente se le proporci~ 

nar&n dos tipos de alimento como mencionamos anteriormen

te,. un iniciador y un finalizador, pero a veces existe un 

tercero, un preiniciador. 

Normalmente, el pollo de engorda recibir~ ali -

mento en polvo o en migaja durante las primeras cuatro 

semanas, seguido el tipo ernpastillado. Las cifras del 

cuadro que mencionamos en esta hoja mostrarán las varia -

das formas de alimento que afectan el crecimiento y a la 

conversión de alimentu. Los resultados trunbi6n son mes -

trados de acuerdo a la textura de los comprimidos, no 

siendo perjudiciales para alguno. 
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LA FORMA DE ALIMENTO Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL 

POLLO DE ENGORDA Y LA CONVERSION DE ALH!ENTO (en pollitos 

de una partida) . 

TRATAMIENTO PESO A LAS 8 CONVERSION DE ALf 

SEMANAS MENTO, 8 SEMANAS 

lb. Kg. 

Comprimidos y 

Finuras 4.22 l. 92 2.15 

Puras pastillas 4.18 1.90 2.16 

Migajas finas 4.18 1.90 2.20 

1/4 de pastillas 4.20 1.91 2.16 
y 1/2 de migajas 

Todo en polvo 4.05 1.84 2.19 

Actualmente los sistemas de alimentaci6n varian 

mucho; se les da solamente granos o mezclas secas y rnez -

clas amasadas y híirnedas. En muchos casos se emplearán 

la mezcla seca, dando mucho mejores resultados la combi -

naci6n de ambos alimentos, seco y hGmedo. La mezcla seca 

se les tiene a las gallinas a su disposici6n en todo tieJE_ 

po y la mezcla amasada húmeda se les suministrar5n cuan -

do sea necesario estimularlas para que coman los alimen -

tos y mezclas. 

Se recomienda el uso de comederos no muy gran -

des, pues este m€todo es de suma utilidad para la higie -
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ne en la alimentación; en ellos se les pondrá el grano y 

el alimento seco mezclado, permitiendo que todas las aves 

coman sin aglomeraciones y en cualquier momento; sobre 

todo, cuando el alimento es hWnedo si el comedero no es -

lo suficientemente espacioso, las gallinas se amontonarán 

y no corner~n uniformemente. 

Los sistemas de alimentar a las aves han evolu

cionado grandemente, de m,anera que existen muchas formas 

de alimento de los ya citados. 

En la actualidad se cuenta con p!ldoras y pas -

tillas que contienen los ingredientes vitamfnicos necesa

rios para el animal; tambi€n hay sistemas de preparar 

mezclas anicas, obteni~ndose g~anUes ventajas en suminis

trar el grano. 

Los principales factores de la alimentación son 

materia seca y agua. El agua se encuentra en proporción 

variable en los alimentos vegetales; en la leche, en alg~ 

nos granos y yerbas, y en algunos alimentos de origen 

animal. 

Cuando por medio del calor se ~esecan los ali -

mentas para quitarles el agua que contienen, resultar~ 

la materia seca, compuesta por substancias orgánicas e 

inorgánicas, las primeras las forman los almidones, azú -

cares, grasas, féculas, celulosa y otras. Las segundas -

están principalmente formadas por minerales como hierro, 

calcio, t6sforo, potasio, azufre, etc. 

Sin embargo, en todos los alimentos var1an su -
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composici6n y de la riqueza de ellos dependerá el valor 

de cada alimento. Para suministrarlos a las aves adecu~ 

darnente, debe el avicultor tomar en cuenta los elementos 

tjue m&s necesite para el crecimientb normal del ave, la 

salud de la misma, la producci6n de carne, etc. A estos 

elementos se les llaman nutritivos y están compuestos de 

hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vita

minas y agua. 

Como cada uno de ellos produce un efecto dis -

tinto en el organismo del animal, el avicultor debe te -

ner conocimiento de ellos, para suministrarlos debida 

mente en la €poca en que sea necesario; debe asimismo s~ 

ber cuales son los diversos aspectos y efectos que cada 

alimento nutriente verifica en el organismo de las aves; 

cómo preparar las raciones necesarias para cada edad; y 

estar seguro de que alimento que adquiera ya preparado -

sea de la mejor calidad. 

En nuestra granja manejaremos un m~todo de al~ 

rnentaci6n para pollos de engorda que es el siguiente: 
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PRODUCTOS A N A L I S I s 
PROTEINA GRASA FIBRA· 

Fortificador Avías 23.0% 2,; 0% A.0% 

Engorda Iniciador 22.0% 2"0% .6 ~·o% 

Engorda Finalizador I 20.0% 2.0% '6;0% 

++Engorda Finalizador II: 20.0% 2. 0.% 6.0% 

Antiparasitario Aviar 16.0% 2.0% 6.0% 

++Este alimento no contiene drogas. 

METODO DE ALIMENT/\CION 

PERIODO 

Del ler.día al final de la 4a.semana 

De la Sa. semana a 1 semana antes de 

venderlos 

Unicamente durante la tlltima semana 

antes de venderlos 

SUMINISTRAR 

Engorda Iniciador 

22% Proteína 

Engorda Finaliza -

dar I 20% Proteína 

++Engorda Finaliza 

dar II 20%Proteína 

En caso de tensiOn {stress}, enferme-: Fortificador Aviar 

dad, o para fortificarlos. Desde el-: 23% Proteína 

mercado 

Para eliminar los 3 par-ásitos inter- Antiparasitario 

nos de las aves: ASCARIS '· TENIA,. HE- : Aviar 16% Proteína 

TERAKIS 
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Para un mejor control del alimento que vamos a 

utilizar y llevar una idea del costo total por pollo a -

su salida al, mercado, se ha hecho esta forma: 

COSTO DEL METODO PARA POLLO DE ENGORDA 

PERIODO DE INICIACION 

EDAD DEL AVE CONSUMO; COSTO : COSTO 

POR AVE; POR KG: POR 

ETAPA 

ler. dia al fi
nal de la 4a." -

semana. 

~---,'-- _,_ 

ENGCliliJA · INI

CIADO~ 22% 

960 Kg 

PERIODO DE FINALIZACION 

De la Sa. semana: 

$ __ $ __ 

a l semana antes: ENGORDA FINAL.!_i2,575K9 :$ ____ . :$ __ _ 

de venderlos ZADOR 20% 

.· 
Unicamente duran: ., 
te la Gltirna se-: ENGORDA FINAL.!_: •· 
mana antes de ZADOR rr 20% • 790Kg , $-/~:,:,""~;,$~;~_e --
venderlos 

CONSUMO TOTAL :4,325Kg 

COSTO TOTAL POR POLLO A LA Ba. SEMANA ;$ __ 
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TABLA DE CONVERSION Y CONSUMO DE ALIMENTO 

PARA POLLOS DE ENGORDA 

EDAD: PROMEDIO : CONVERSION : COr.JSUhO APROXIMADO DE ALIME!:!_ 

POR : DE PESO DE ALIMEtl -: TO EN KGS./1000 POLLITOS 

SE!>!_!!: POR POLLO: TO ACUMU - DIARIO SEMANA ACUMULATI-
NA ·: EN GRS. LADO vo 

1 85 1.00 12 84 84 

2 205 l. 26 25 175 259 

3 365 1.48 40 280 539 

4 530 4.81 60 420 959 

5 800 1.86 75 525 1,484 

6 1,020 2.07 89 623 2,107 

7 1,300 2.15 98 686 2,793 

8 1,525 2.31 106 742 3,535 

9 1, 740 2.40 113 791 4,326 
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Restricci6n de alimenta.- Es muy importante 

una adecuada nutrici6n durante el periodo de crecimiento. 

No sólo es necesaria una raci6n balanceada sino que tam -

bién es importante cómo y qué cantidad de alimento se pr~ 

porcionará. 

Hace algunos años se pensaba que los pollos de 

crecimiento estar1an bien si se les proporcionaba una ra

ci6n balaa1ceada pero el libre acceso al alimento durante 

el periodo de crecimiento se ha vuelto obsoleto para las 

aves del tipo de carne. 

Arlernás la restricci6n en el.consumo de alimento 

reduce el coRto de p~oducci6n del pollo. La restricción 

de alimento no tiene f6rmula definida. La cantidad de 

la restricción de alimento deber§ relacionarse con el pe

~o del ave e .. cr~ci .. ·ie1:to. As:t, el consumo del alimento 

deberá controlarse y el sistema se conoce como Control 

Alimenticio. 

Si se practica la restricci6n de alimento se d~ 

berS tener mucho cuidado al proveer la porci6n diaria pa

ra que todas las aves tengan la misma oportunidad de co -

mer. Si se llega a contar con comederos automáticos se -

r§ dificil pues las aves que se encuentren más cerca de -

la tolva obtendrán el primer alimento y podrá comer lo 

que quieran, mientras que las que cst!!n al final de la 

caseta no podrán hacerlo. Si el comedero circunda al ed~ 

ficio, las aves comerán más fácilmente de la parte de 

la canal o del platu rn~s c~rc~no a la tolva del alimento: 

pocos comerán en la parte final de la curvatura aunque 

están en el mismo extremo de la caseta. 
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'Para solventar el problema, hay disponibles co

mederos de tubo y plato que dejan caer el alimento en to

dos los platos al mismo tiempo. Esto da oportunidad a 

todas las aves de la caseta de comer simult5neamente. 

Con el comedero automático convencional el ali

mento debe estar disponible en todas las secciones y pla

tos· de la canal para cuando las aves se levantan en las -

mañanas. Esto necesitará de llenar los comederos despu~s 

de obscurecer e iniciar el envío del alimento automática

mente cuando las aves empiezan a comer en la mañana. La 

distribución desnivelada de alimento produce una severa -

tensi6n en muchas aves y repercute en una pobre uniformi

dad del peso corporal. 

En el caso de haber uniformidad en el peso cor

poral deberemos hacer cuidadosas observaciones para dete~ 

minar la causa de 6sta, ya que no s61o es suficiente con~ 

cer la cantidad correcta de consumo de alimento para la -

caseta, sino que debe ser exacto para cada segmento de 

ésta y en cada corral. 

Observaciones: 

l. Checar si las aves frecuentan una sección -

del comedero o bebedero m~s que otras. 

2. Si es uniforme el peso promedio de las aves 

a lo largo de la caseta o en cada corral. 

J, Si es la uniformidad de peso id~ntica en 

las diferentes secciones de la caseta o en 
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cada corral .. 

La restricción de alimentos implicará reducir 

el consumo de alimento diario o bien, deberán saltearse 

uno o dos d!as cada semana en la alimentación indepen 

dientcmente del sistema usador la porción diaria de ali

mento deberá pesarse para hacerla más precisa; a conti -

nuaci6n la cantidad total deberá consumirse. 

Si no llevamos a cabo el adecuado prodecimien

to de restricción de alimento podemos caer en el error -

de reducir el crecimiento y la ef icácia del alimento .. En 

algunos casos las cifras de conversión de alimento pue -

den ser menores cuando se reduce el consumo de alimento, 

pero esto es obvio ya que las aves más tienen una mejor 

conversión y la reducción en alimento reduce el creci 

miento. 

En la alimentaci6n de los pollitos no debe pr~ 

pararse el alimento en grandes cantidades ni guardarse -

mucho tiempo, pues si se almacena rná.s de treinta aras 

pierde bastante cantidad de vitaminas. 

En climas htírnedos el alimento puede llegar a -

durar algo más de una semana almacenado en las tolvas, -

de lo contrario se puede llegar a llenar de hongos. 
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Comederos y bebederos. 

Comederos.- Para la distribución de pienso a 

mano, se utilizarán en general dos tamaños de diversos 

comederos, de esta manera garantizando la ingesti6n máxi

ma de alimento por parte de los animales. La longitud 

del comedero para~pollitos es de 2 y 1/2 cm. al princi 

pie y despu~s a las 6 - 7 semanas, se eleva a 7 1/2 cm. -

A la llegada de los pollitos, se les distribuye el primer 

pienso en bateas de huevos o en tapas de cajas, asi como 

en los comederos, para que los pollitos se vayan habituan 

do a los mismos. 

Es recomendable que al principio se coloquen 

15 comederos de 1 metro de largo, 20 cm. de ancho y 6 de 

profundidad, por cada 1,000 pollitos. Su nelmero se va 

aumentando paulatinamente a medida que transcurren las 

semanas, hasta llegar a 25 a las 4. Después de 5 semanas 

se empiezan a sustituir los comederos pequeños por otros 

mayores. Las dimensiones de éstos serSn de 1 1/2 a 2 

metrOs de largo, 15 cm. de ancho y 10 cm. de profundidad. 

Cada 1,000 animales deben disponer de 25 come -

deros grandes a partir de la séptima semana. 

Los comederos necesarios para un período de 

crianza son: 

la. a 4a. semana: 25 comederos pequeños, l mt. 

de 18rgo 1 la cm. de ancho y 6 cm. de profundidad. 

Sa~ a lOa. semana: 25 comederos grandes, 1~5 me 

tros de largo, 15 cm. de ancho y 10 cm. de profundidad. 
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LOS molinetes sobre los comederos impedirán que 

el pienso se ensucie innecesariamente, evitando as! tam -

bién que se pueda desperdiciar al escarbar los animales -

en ellos, hay que cuidar este aspecto porque el costo 

por animal subir1a por el desperdicio de alimento y mal -

aprovechamiento de 6ste. 

Es recomendable que los comederos se dispongan 

formando ~ngulo recto con las ventanas, no paralelamente 

a éstas, ya que la luz debe de llegar a ellos s·1·n dificul

tad. De esta forma se garantizará la ingestión máxima 

de pienso. En el caso de las naves sin ventanas se orie~ 

tar&n con arreglo a la situación de las luces. 

Hoy en dí.a se emplean mucho len comederos cil1n 

dricos, ya que éstos tienen capacidad para la ración de -

varios d1ase Adcm~s que pueden colgarse del techo, pero 

hay que elevarlos a medida que van creciendo los anima 

les para evitar de esta manera que el pienso se ensucie, 

bien al escarbar en la cama o bien al hacerlo dentro de -

los mismose Pero estos comederos nos permitir~n disponer 

de un espacio mayor para los pollitos y además que los 

comederos colgantes se hacen a menudo de un material pl~~ 

tico y se fabrican en diversos tamaños de acuerdo a nues

tras necesidadese 

Bebederose~ La ingesti6n de pienso disminuye y 

el crecimiento se reduce cuando el agua de bebida es in -

suficiente; la consecuencia de é'sto puede ser el picaje y 

el caniablismo. Por eso mismo es muy importante el sumi

nistrar continuamente agua fresca a los pollitos, La dis 
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ser mucho mayor de 3 m. 
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Y~ .que. la~ aves son ~uy pequeñas al principio -

para poder U:tiliZar .·lOs bebederos automáticos, se les da

r§ primei::ament~ ·e1 ~gua.~~- otros de gravedad, que se ca -

locarán·Cerca· de las estufas. Serán necesarios 10 bebe -

deros de 4 litros por cada 1,000 pollitos, en los prime -

ros 10 - 14 d!as. Despu~s dispondrán de todo el espacio 

del local y podrán utilizar bebederos de canal por ambos 

lados, de los cuales se necesitarán 5 rn. por cada 1,000 -

aves. 

Los bebederos regulables deben bajarse los su -

ficiente para permitir que los pollitos puedan beber en -

ellos desde los primeros días; hoy son fáciles de adqui -

rir. 

Los bebederos de fabricaci6n casera o propia 

pueden consistir en escuadras de hierro de 5 x 5 cm. El 

consumo excesivo de agua se evita poniendo un tap6n ade -

cuado en el agujero de desaguc. Dicho tap6n irá provisto 

de un orificio a la altura deseada, para que pueda regu -

lar el nivel del l~quido. Pero la presi6n del agua en 

estos bebederos es a menudo muy irregular además que no -

son recomendables para la administración de medicamentos. 

Por otra parte, los polluelos se hallar6n muchas veces 

demasiado lejos de ellos en las naves que sean anchas. 

Hoy en día existen buenos bebederos que se pue

den regular automáticamente, gracias al peso del agua que 

contienen. La altura del lfquido en ellos es de 2 cm. 
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Los molinetes evitarán·que las aves se p;rsen sobre ellos 

y puedan ensuciar el agua. Estos bebederos ser&n de 

1.80 a 2 mts. de longitud y podrán conectarse a la con -

~~ccl6n general o a un dep6sito alimentado por una tube

r1a y provisto de un flotador-regulador. Además son 

adecuados para la administraci6n de medicamentos, lo 

cual es muy importante cuando se haya que combatir algu

na enfermedad. Para que la yacija no se llegue a mojar 

con el agua que salpican los animales, se construirá una 

caja colectora de 35 - 40 cm. de anchura, con una fila -

de ladrillos. Encima se puede colocar un armaz6n de te

la rnet~lica, sobre el cual descansarán los bebederos. 

La caja colectora no debe contener paja de cama. 
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Para mil pollitos! Del lo. al 7o. d!a Poner al 2o. o 
3er. d!a. 

Espacio en come

deros: 

5 cm. de comedero 
por cada pollito 
o sea 50 mts. de 
comedero contando 
ambos lados. 

30 comederos tubu 
lares colgantes ~ 
o 20 comederos de 
1.5 mt.de largo o 
60 mts. de espac
cio de comedero 
lineal. 

Bebederos 

NOTAS: 

10 bebederos de 4 
lts. en climas 
frf.os o templados 
y 12 bebederos en 
climas cálidos 

Bebederos automá
ticos: 6 bebede -
ros de 1.20 mts.o 
3 bebederos de 
2.40 mts. o 4 be
bederos de 1.80 -
mts. 

1) Es primordial gue al llegar los pollitos 

solamente beban agua y gue ~sta est~ templa

da. A las 4 horas después ofrézcales alirnen 

to. 

2) Es más recomendable usar comederos tabulares 

porque se pueden ajustar a la altura del lo

mo de los pollos. Los comederos lineales 

presentan el inconveniente de ser un obstác~ 

lo para que el pollo camine. 

3) Al calcular los metros de espacio se debe 

rán contar ambos lados del comedero. 
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C) ILUMINACION 

Para los pollos de engorda, el día de 14 horas 

es el más largo; hay que emplear, por lo tanto, luz arti

ficial durante cierto tiempo, todos los dfas. Esto es 

válido para las naves que disponen de ventanas como la 

muestra. 

En el caso de que careciera de ventanas habrá 

que utilizar un programa especial de iluminaci6n. A tal 

respecto se alterna la luz, segan el ritmo de 2, 4 6 6 

horas. Los animales cuentan con 2, 4 6 6 horas de ilumi -

naci6n y de tiempo para la ingesti6n de pineso y agua; 

despu6s se apaga la luz durante 2, 4 6 6 horas siguientes 

y las aves pueden descansar. La luz de penumbra (lárnpa -

ras rojas) no se desconectar~ durante ese tiempo para que 

los animales no sufran pánico y así se puedan orientar 

siempre. El ruido o los reflejos lurninicos no inquietan 

tanto a las aves en ese caso. Bastará con que se asuste 

una sola para que se origine un tumulto, que podrá causa~ 

nos las muerte de muchas y asf disminuirán nuestras gana!!. 

cias en una forma considerable en esa parvada, por eso 

hay que tener cuidado en este aspecto y no descuidar nin

gún detalle. 

Dos lámparas de 15 vatios dan luz suficiente a

dorante la noche para 1,000 aves. En caso de que falle -

una, siempre quedará la otra, con la cual bastará tarn 
bil§n. 

Por cada 100 M2 se emplean cuatro lámparas de -
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60 vatios. Se utilizan asimismo tubos fluorescentes, pe~ 

ro ~stos no deben instalarse durante el período de cebo, 

pues suelen oscilar al conectarse y los animales se in 

quietan mucho. Es muy importante conservar la tranquili

dad en las naves, es un punt~ muy importante que no debe

mos descuidar nunca. Los tubos de luz roja son igualmen

te Gtiles, pues con ellos se impide mejor el picaje y el 

canibalismo. Las lámparas rojas se sust;tuyen por otras 

azules cuando se deben capturar los animales, ya que es

tos no ven nada entonces y as1 se pueden apresar fácil -

mente. 

Para evitar que las aves se aplasten unas a 

otras en los rincones, se colacar~n en ellos unos marcos 

triangulares de tela metálica. Los lados de 1.20 m. se 

aplicarán en el suelo y en las paredes. 
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D) ~ 

Tenemos que tomar en cuenta que el agua es el -

pienso m~s barato. Las aves deben disponer siempre de 

agua limpia, fresca y suficiente, sobre todo si el tiempo 

es caluroso. Es frecuente que el na.mero de bebederos sea 

escaso, especialmente al principio. Cuando se retiran ~~ 

tos, aunque sea por poco tiempo, y luego se vuelvan a co

locar, los animales se precipitarán hacia ellos y podrán 

aplastarse muchos en el alboroto y 6sto nos causaría ba -

jas. El cambio de un tipo de bebedero a otro debe hacer

se con cuidado y paulatinamente. 

Todo el plantel estar~ provisto de agua preve -

niente de un pozo que mediante la sustracci6n por medio -

de una bomba (a base de energ1a el6ctrica) la enviará a -

la torre de agua del plantal. Del tanque de agua se dis

tribuirá por medio de tuberías a todas las construcciones 

el agua de pozo la mandaremos analizar y si es poco infe~ 

ciosa tendremos que co~prar filtros y cuidarlos, ésta 

agua ser5 purificada por medio de un filtro común. El 

agua a utilizar tendr<i dos fines: uno que seré'.i para ;igua 

de limpieza ser5 abastecida directamente del pozo (media~ 

te la bomba) por medio de un flotador. 

Los pollitos deber5n aprender a beber y comer -

r&pidamente, aunque puedan permanecer sin agua y alirnen-

to por tres d!as después del nacimiento. Un retraso se -

rá en detrimento de ellos. Cualquier retardo los deshi -

dratar~ y debilitará. Las aves d~biles no aprenden tan -
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rápidamente a beber y a comer. Para mejores resultados, 

debe aa.rseles agua venticuatro horas despu~s de nacidos. 

Se deberá llenar los frascos cuatro horas an -

tes de la llegada de los pollitos. Esto permitirá algGn 

tiempo para: ·que el calor de la criadora entibie el agua, 

la temperatura del agua debe ser de 18° c. o rn5s. No 

deberemos usar agua vieja. Debe ser agua fresca. 

Muchos avicultores comerciales utilizan purifi_ 

cador de agua de bebida por algún tiempo. El procedí 

miento puede o no tener mérito en la reducción de pérdi

das por enfermedad. Pero tal práctica no resultará si -

se va a usar vacunas en el agua, pues los purificadores 

reducen la eficiencia de la vacuna, algunas veces vol 

vi~ndose completamente inertes. 

Es recomendable dar agua antes del alimento, -

lo mejor es que los pollitos beban antes de comer, esta 

pr~ctica reduce la deshidrataci6n. 

Los pollitos deberán beber tan pronto como 

sean colocados debajo de la criadora. Habrá que asegu -

rarse que todos beban. Frecuentemente parecen que beben 

pero una observación mas atenta revela que algunos no 

llegan a los frascos. Si es un problema general de la -

granja deberá aumentarse el nt:lmero de bebederos y-obser

var si la intensidad de la luz durante los dos primeros 

dias es adecuada. 

El consumo de agua es muy variable determinado 

por la edad y tamaño de las aves, temperatura ambiente, 
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textur~ y manufactura de.l alime.;to. 

A Con'tim.i·ac.Í6.n presentaremos una tabla de con -

versión ae co~sumo· ae agua para pollos ae engoraa. 

EDAD 
POR 
SEMANA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TABLA DE CONVERSION Y CONSUMO DE AGUA 

PARA POLLOS DE ENGORDA 

PROMEDIO : CONSUMOS APROXIMADOS DE AGUA EN LTS. 
DE PESO POR CADA 1000 POLLITOS POR POLLO: 
EN GRS. DIARIO SEMANA ACUllULATIVO 

85 19 133 133 

205 37 264 397 

365 64 453 850 

530 92 650 1,500 

800 114 800 2,300 

1,020 13~ 975 3,275 

1,300 160 1,125 4,400 

1,525 185 1,300 5,700 

1,740 200 1,400 7,100 

1,960 240 1,680 8,780 
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E) TEMPERATURA, AISLAMIENTO Y PRINCIPAL PROPO . 

SITO DE LA VENTILACION 

No es posible tratar estos tres puntos en forma 

individual, ya que están relacionados estrechamente en 

tre s.L 

La temperatura debe alcanzar los 21ºC aproxima

damente durante las primeras semanas, y descender luego -

lentamente hasta los lOºC. se producen grandes oscilaci~ 

nes t~rmias cuando el aislamiento de las paredes y del 

techo es malo. Las diferencias de temperatura del dia 

y de la noche son a menudo muy amplias en tal caso esto -

es perjudicial para el desarrollo de los animales y aume~ 

tarán los gastos de combustible (estos suben nuestros 

costos). Cuando la temperatura desciende por debajo de -

lOºC, los polluelos se apiñan cada vez más y esto nos 

trae como consecuencia muchas bajas; en cambio, si aqué -

lla sube demasiado, los animales comer~n menos, crecen 

más despacio y empluman peor. 

El calor se pierde a trav~s de las ventanas y -

del tejado la mayoría de las veces, de ahí la necesidad 

de construir un techo suplementario para poder disminuir 

estas pérdidas. Entre los muchos materiales aislantes de 

calidad que existen hoy, para el techo se eligir!a uno 

que detenga el aire húmedo y caliente. El aire situado -

por encima del techo intermedio es frecuentemente más 

fria. Cuando el aire húmedo y caliente encuentra al 

fria, se precipita la humedad con agua de condensaci6n. 

Cuando se produce condensaci6n a causa de ais -
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!amiento insuficiente, el agua alcanza la yacija y la 

transforma en una masa hGmeda y pegajosa. La humedad de

be eliminarse con el aire viciado a trav~s de las abertu

ras correspondientes, que han de distribuirse adecuada 

mente en el techo. 

Los ventiladores mecánicos constituyen el pro -

cedimiento m&s adecuado y eficaz para la renovaci6n del -

aire, pues extraen el viciado. El aire fresco entra en -

el local por las aberturas de admisi6n, bien distribuí 

das. Estas y las ventanas existentes se deben emplazar -

en dichos lugares adecuados para evitar las corrientes 

a nivel del suelo. 

Se recomienda que estas aberturas no estén si -

tuadas a menos de 1.50 - 1.80 mts. del suelo, con el ob -

jeto de que los animales no estén en corriente. Esto es 

importante ya que algunas granjas no cuentan con ventila

dóres, as1 que deben aprovechar al máximo los otros me 

dios de ventilaci6n4 

Las necesidades de cada animal de engorda se 

cifra en un metro cGbico como media aproximada4 Esto nos 

quiere decir que el aire debe de renovarse unas siete 

veces cada hora. Pero la necesidad de aire fresco sube -

a 117 metros cúbicos por hora en el animal de nueve sema

nas por eso hay:que procurar que la renovación se veri 

fique de 12 a 15 veces cada hora en ese tiempo. El gra -

do 6ptiroo de humedad relativa en el aire se halla entre 

el 65 y 70%. Los animales muestran la piel seca y deslu~ 
trada, el crecimiento se reduce, empluman pero, aumenta -
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la mortalidad y el lote se desiguala cuando el grado de -

humedad desciende por debajo del 60%. Si, por el contra

rio, rebasa el 70%, se produce mucho amon1aco en la nave 

y los agentes patógenos encuentran un microclima especial 

mente favorable. La yacija se apelmaza y se humedece y -

las consecuencias inevitables son las ampollas pectara 

les en los animales y la disminuci6n acentuada de la ca -

lidad. 

Es evidente que una eficaz ventilación dentro -

de la nave resulta vital y que si este sistema fallase, -

las consecuencias serían funestas, por lo que se debe 

poner atención a este apartado. 

En estas instalaciones debido a la distribución 

y a sus caracter1sticas de construcci6n (altura, venta 

nas), la ventilación natural es la más adecuada, aunque -

se debe cuidar que tanto la temperatura como la humedad -

queden dentro de un rango ideal. 

Entre los propósitos principales de la venti 

laci6n, tenemos: 

- Mantener baja la humedad en la cama y case 

ta, 

Dar movimfent~~ni:6s~-al aire y mantener 

el porcenta)e CO:rre~-tO ·ae oxigeno. 

- Mantener la temperatura de la caseta estable 

sin variaciones ni cambios bruscos. 

- Evitar corrientes de aire. 

TESIS 
Bf il\ 
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Las cortinas son un-factor imPortante para el 

control de la ventilación. Esi:.'as se. recomiendan que 

sean de tela y deberán abrirse de arriba hacia abajo. 

La velocidad con la que circula el aire dentro 

de los locales no debe ser ni muy fuerte ni muy débil. -

La ideal es de 0.5 a 1 rn/seg. 

Como medida de protecci6n para la temperatura 

de verano y para disminuir el po<ler de los vientos, den -

tro de nuestra granja se encontrarán plantaciones de ár

boles. Estos tendrán que reunir condiciones como son 

la de r§pido crecimiento, follaje abundante, troncos ro

bustos y deber5n ser de hoja caduca. Se recomienda que 

las plantaciones deber~n ser perimetrales; esto se refi~ 

re a que es al contorno de lus construcciones procurando 

dejar un espacio de hasta 2 metros. 
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F) PROGRAMA DE VACUNACION Y ENFERMEDADES 

La higiene, asf como la prevención y el trata -

miento de determinadas enfermedades, merecen atenci6n es

pecial en el régimen intensivo de la cxplotaci6n actual. 

En este aspecto, la prevención es lo más importante. La 

caída~ del efectivo puede mermar mucho, aunque una enfer

medad ocasione quizás poca mortalidad. 

Proporcionar un buen programa de prevenci6n de 

enfermedades si se quiere una producción de pollo exito -

sa. Con pollos de engorda, en oposici6n a las aves reu -

nidas para la postura hay un corto periodo de crecimiento 

que las aves pueden utilizar para recuperarse de la mayor 

parte de los brotes de enfermedad entes de irse al mer 

cado. Por tanto, el procedimiento de control de enferme

dad debe de prevenir y no emplear el tratamiento. cuando 

el programa preventivo falla, puede practicarse la medi -

caci6n. 

La prevención consistirá principalmente en pro

curar que los animales desarrollen la capacidad necesa 

ria de resistencia. Las bajas de efectivos de cebo, du -

rante un periodo de explotaci6n, no debe sobrepasar el 3% 

en las buenas granjas no llegan al 2%. Del 30 al 35% de 

los gastos totales se deben al precio de los polluelos, -

por eso es importante que el número de bajas sea lo más -

reducido posible. Pero con esto no queremos decir que 

tengamos que mantener todos los animales para la venta a 

toda costa. Los raquiticos, pequeños, paraliticas o en -

fermizos deberán eliminarse irunediatamente para matarlos 
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y- quemarlos, tras un breve examen. De ningan modo debe

rán venderse o aprovecharse estos animales, aunque tuvie

sen 8 - 9 semanas. Estos nos representar1a un peligro -

de propagación de enfermedades. 

El efectivo deberá ser lo más uniforme posible 

al llegar a la edad de sacrificio, sólo de esta manera -

conseguiremos un resultado econ6mico favorable. Por eso 

es important1simo para todos los criadores preparar un -

plan minucioso de control de enfermedades. Pero un plan 

semejante no deberá hacerse solamente de acuerdo con las 

circunstancias económicas de cada caso, sino que es pre

ciso cumplirlo al pie de la letra, aunque algunos puntos 

parezcan superfluos en ocasiones determinadas. Muchos -

criadores han obtenido éxi.to de su explotaci6n sin haber 

observado precauciones especiales, pero cuando sus anim~ 

les han sido afectados por una enf crmedad contagiosa de

terminada, las bajas son mayores si no se han adoptado -

medidas preventivas; la observación de un plan semejante 

no implicar~ gastos de consideración, por lo que se con

sidera llevadero en todas las explotaciones. 

La manera para evitar que los animales se en -

fermen o que se propague una enfermedad existente, es 

que siempre que nos sea posible explotaremos sólo anima

les de la misma edad; se le llama a este método de cría~ 

za sistema todo dentro, todo fuera, en el que pollos de 

una sola edad de engorda se encuentran en la granja en -

un mismo tiempo~ Los pollitos son iniciados el mismo 

d1a y más tarde vendidos, después hay una etapa en la 

que no hay aves dentro de las instalaciones, Esta ausen 
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cia de aves rompe cual~ier ciclo_de_una enfe~medad ~n 
fecciosa; el siguiente grupo tendrá un inicio limpio sin 

la posibilidad de contagio proveniente de parvadas ante -

rieres en la granja. 

Vemos que de esta manera, los locales, el mate

rial y otros utensilios se podrán limpiar y desinfectar -

rigurosamente después de la evacuaci6n de las aves. Nun

ca se mantendrá en la explotaci6n animales subdesarrolla

dos, para que mejoren de peso, cuando ya se P-spera el 

pr6ximo nacimiento de polluelos. 

Las enfermedades se transmiten entonces con fa

cilidad y no pueden cumplirse las fechas de sacrificio 

previstas, lo cual es muy desagradable si se ha hecho al

gGn contrato con algGn matadero. 

Además se necesitará una nave aislada para cada 

lote, en caso de que las cir~unstanci~s del mercado exi -

jan la explotaci6n de aves de edades distintas. El per -

sonal usar5 distinta ropa y calzado en cada local, esto -

cuando deba cuidar diversos grupos. El trabajo diario 

deberá empezar siempre con los animules m5s j6venes. 

Una regla importante será que las visitas, pri~ 

cipalmente las de los colegas, no entren en las naves. 

Una ventana en la antesala, que nos permita la observa 

ci~n del local, serfi una buena soluci6n cuando no se pue

dan evitar tales visitas. No obstante, si nos es posi 

ble, deberemos colocar una esterilla de desinfecci6n en -

la puerta de dicha antesala, impregnada aqu6lla con "mul

tisept1' al 2% o clor1mina al 6 - 7%. Con esta medida 
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ahorraremos disgustos y posibles bajas. La transmisión -

involuntaria de enfermedades por los visitantes han oca -

sionado ya ~~.ruina de algunas granjas avfcolas. 

Solo compraremos animales de buena procedencia 

ya que rios será recomendable visitar antes personalmente 

l~~ ce~~~os de incubación o las empresas que swninistran 

huevos para ese fin cuando se haya de hacer un pedido im

portante. Todas las aves deben de proceder de efectivos 

libres de pullorosis. 

Debemos tomar en consideraci6n que todas las 

aves enfermas o raqu!ticas se eliminar~n, es decir, se 

matan o se queman ya que los pollos subdesarrollados re -

ducir~n el precio de venta del grupo. 

Tendremos que adoptar medidas inmediatas cuando 

el estado sanitario de los animales cauce preocupación. -

Lo mejor en este caso es enviar algunos muertos para su ~ 

examen, acompañando datos exactos sobre edad, manifesta -

cienes de la enfermedad, alimentaci6n, bajas habidas, 

etc. Deberá consultarse al veterinario, el cual deber~ -

prescribir el tratamiento, tras el diagnóstico correspon

diente. 

El pienso que utilicemos tendrá que recibir 

atención especial y deberc'.i elegirse con cuidado. llabre -

rnos de convencernos de la idoneidad de la mezcla y de su 

empleo anterior con éxito. De esta manera no lamentare -

rnos la presentaciOn de enfermedades carenciales y los 

animales se desarrollarán de manera sana, Se ha visto 
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que las grandes explotaciones que utilizan mezclas pro 

pias, deber1an probar otras en grupos de control, antes -

de generalizar el empleo de las primeras. 

Además, los aditivos medicamentosos en el pien

so no deberian emplearse rn~s que en caso de necesidad; 

pero si se piensa que no se puede prescindir de ellos, 

por ejemplo tenemos el caso de un coccidiostático, deben 

dosificarse con toda exactitud. Las dosis excesivas pro

ducen a menudo mayores bajas que si no se tratan los ani

males; además encarecen el precio del pienso. 

Deberemos evitar todo lo que pudiera reducir 

el bienestar de los animales. El frfo, las corrientes 

de aire, la temperatura excesiva de los locales, la ven -

tilación insuficiente y el hacinamiento, la yacija <lema -

siado hGmedo o demasiado seca, la alimentación irregular 

la falta de bebederos suficientes y muchas otras cosas 

favorecen la presentación de enfermedades. 

Nunca debería turbarse la paz de los animales. 

Los cambios bruscos de pienso tienen una influencia nega

tiva sobre el crecimiento, deben evitarse los trujes de -

faena de colores chillones y a los locales no deberán en

trar mas que personas de confianza para poder evitar que 

las aves se inquieten. 

Para el transporte de los animales se emplea 

rán solamente cajas limpias. Los sacos de pienso y otros 

materiales sucios de excremento que hayan tenido contac -

to con las aves se limpiarán y se desinfectarán inmedia -

tamente despu6s de su uso. 



86 

Una vez v'ac!.os los locales, se limpiarán todos 

a fondo. En ellos no deber~n quedar ningGn resto de pol

vo, cama o suciedad y se procederá a una desinfecci6n mi
nuciosa y, si es posible tras un breve espacio de tiempo 

se podrá alojar la cría siguiente sin más preocupaci6n. 

Tenemos que tomar en cuenta que los programas -

de vacunación necesitará de ayuda profesional, cllalquier 

programa de control deberá ser elaborado para que llene ~ 

las condiciones para tener ~ita en €ste. 

Programa de Vacunaci6n. 

Marek 

Bronquitis Infecciosa 

Newcastle 

Viruela Aviar 

Gumboro 

Coriza Bacilar 

Laringotraqueitis Infecciosa. 

Nota importante: Los programas de vacunaci6n y tipos de 

vacunas deber§n ajustarse a las necesi

dades de la zona, bajo las recomenda 

cienes del .Medico Zootecnista. 
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Enfermedades.- A continuación trataremos de 

algunas de las enfermedades que atacan con m~s frecuen -

cia a las aves de consumo, explotadas en régimen intensi

vo, asf como de las medidas preventivas que se creen con

venientes. Pero esto no quiere decir que las otras en 

fermedades que no trataremos son de menor importancia. 

Siempre deberemos consultar al veterinario cuando se pro -

ducen bajas sin explicaci6n. 

Lo mas importante en la avicultura es poder ma~ 

tener a las aves en el mejor estado de salud, en el goce 

de todas sus facultades orgánicas, de cuyo correcto equi

librio resultará la mayor producci6n de carne y mejor ca

lidad de ésta, adem~s del mejor rendimiento en general. 

No es necesario tener una práctica extraordina

ria par.a descubrir a las aves enfermas entre las polla 

das; generalmente; cuando los animales se encuentran en -

fermos, se apartan de 1os dem~s y permanecen en los luga

res soJitarios, en postura normal, encogido~, con el dor

so encorvado y la mirada triste, o bien la mavor parte 

del tiempo se encuentran durmiendo con las plumas eriza -

das, crestas y barbas d8scclorid~s; cuando caminan lo 

hacen con paso vacilante y van a mostrar cansancio. A 

veces presentan una destilación anormal por el pico o por 

la nariz y en ocasi.JneE-" señales de diarrea en lar. plumas 

cercanas al ano. Hay otros signos de enfermedades f:3.ci -

les de notar les que, al descubrirse, ser§n motivo de in

mediata separación. 

Ya desde que nos mandan los pollitos desde .la -
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planta incubadora, vienen vacunados de ciertas enfermeda

des como es el caso del MAREK, CORIZA BACILAR y CUMBORO. 

Pero no ~ay un programa de vacunación coman. 

De h~cho, algunos engordadores de pollo no vacunan contra 

ninguna enfermedad ya que practican el aislamiento y la -

sanidad, piensa que estos programas prevendrán contra 

la mayoría de los brotes de enfermedad. 

Tendremos que recordar que los programas de va

cunación provocan tensión. De asegurarse de emplear el -

tipo correcto de vacuna y vacunar de acuerdo a las ins 

truccioncs y la edad correcta. 

Los pollos explotados en r6gimen intensivo pa -

decen hoy de diversas enfermedades, cuyos síntomas gene -

rales coinciden más o menos en todas ellas. Estos sínto

mas se caracterizan por estornudos, respiraci6n anhelan -

te, tos y a veces flujo nasal y ocular. Son causados por 

virus, bacterias u hongos. Sobre todo en el cebo de po -

llos sobreviven varias enfermedades infecciosas al mismo 

tiempo, siendo muy difícil para el criador, por muy expe

rimentado que est~, determinar el verdadero agente cau 

sal. Las investigaciones de laboratorio son, por eso, 

la base de partida para instaurar el tratamiento adecua -

do. 

Las afecciones pastosas leves pueden confudir -

se con el coriza, pues los síntomas se asemejan mucho o 

incluso la peste va acompañada de coriza con frecuencia. 

Por ello es de gran valor el diagn6stico rfipido de la en

fermedad. 
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Los antibi6ticos nos han abierto hoy nuevos ca

minos para el tratamiento de los procesos morbosos. La 

aureornisina se administra con el pienso o con el agua. 

El primer paso consistirá siempre en separar inmediata 

mente todos los animales enfermos y en mejorar las condi

ciones de explotación. Los animales deberán disponer de 

agua fresca en todo momento y el pienso se enriquecerácon 

vitamina A. La limpieza peri6dica de los recipientes 

que se utilizan con el pienso reducirá el peligro de pro

pagación a otros locales. 

A continuación mencionaremos una enfermedad muy 

coman entre las granjas de avicultores mexicanos, esta 

enfermedad es llamada NEWCASTLE, fue llamada as! porque -

el primer lugar en donde fue diagnosticada por vez prime

ra fue en Inglaterra. Es una enfermedad altamente infec

ciosa que en algunas partes del mundo toma un incremento 

en la virulencia, adern~s de su importancia. 

Las principales causas de ésta enfermedad son -

cuatro generalmente que van de acuerdo a su virulencia. -

El virus puede ser neurotr6pico, pneumotr6picoo víscera -

tr6~ico. La muerte en la forma sub-aguda generalmente 

se debe al resultado de la par~lisis. En algunos casos -

los microorganismos invaden el aparato respiratorio, en -

otros, se pueden localizar en el intestino y proventrfcu

lo. 

Estos s1ntomas pueden variar de acuerdo con la 

edad del ave y la forma del virus del Newcastle involu 

erado. Generalmente, los mayores s1ntomns son tres. 
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i. Respiratorios 

2. Involucramiento del sistema nervioso. 

3. Producción de huevo y calidad del cascar6n. 

El virus principalmente se localiza en el apar~ 

to respiratorio, y todas l~s aves afectadas muestran sig

nos del tipo respiratorio. Las aves más viejas rara vez 

muestran cualquier manifestación de desórdenes nerviosos. 

La producción del huevo y la calidad del cascarón son 

r!pidamente afectadas en las aves de postura en el caso -

de granjas de ponedoras. 

Esta enfermedad es de suma gravedad y ha ocasi~ 

nado graves estragos en todo el mundo, por el descuido y 

la negligencia de muchos avicultores que, por evitarse 

la molestia de sacrificar, quemar y enterrar a los enfer

mos, permiten que se tiren las aves muertYs a las orillas 

de la poblaci6n o en las calles, propagándose en esta fo~ 

ma la enfermedad en grande escala y perjudicando a todos

los gallineros que se encuentran a distancia de estos fo

cos de infecci6n. El Newcastle es una enfermedad que 

ataca a todas las aves dom~sticas, de cualquier raza o 

sexo y que se ha hecho enzo6tica en toda la República. 

Por su gran virulencia su dimensión es f~cil, -

el perfodo de incubación dura de cinco a diez d!as. Los 

sfntomas, ya se ha dicho, se conocen grandes alteraciones 

de las v!as respiratorias y del sistema nervioso, as! co

mo las digestivas. Uno de los m~s recomendables m~todos 

de laboratorio es la reacción HI, (hemoaglutinaci6n, inh!_ 

bici6n}. La erradicación de esta grave enfermedad sola -
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Il\eht~ -s_e lo9rB.rá po-r revacunaciones sistemáticas con va

cunas de sepas. mexicanas~ Estas- ·vacunas -(virus muerto) 

n6 d~n motivo a que se ·suspe_naai:-i<1aS. p~·S_tur_as. Las vac~ 
nas 'hechas con sepas éalifornia1.1ª~-- no· ~rotegerán las vi

das de _las aves .. 

El adelanto de la técnica moderna en el trata

miento preventivo es muy valioso,- pues se cuenta con va

cuna que puede ser aplicada al mismo pollo recién nacido 

y al ave adulta. 

La vacuna contra el Newcastle deberS aplicarse 

con toda precaución, como la vacuna se prepararS con g~~ 

menes vivos o ligeramente atenuados, es peligrcso mane -

jarla con descuido o aplicarla sin ningGn cuidado; ha 

habido casos en que se producen verdaderos desastres en 

las granjas avrcolas originados por la pésima aplicación 

de la vacuna contra la enfermedad, porque en lugar de 

prevenir el mal, lo generalizan en alto grado. Por es -

tas razones debe haber un diagnóstico preciso y seguro, 

hecho por personas profesionales autorizadas y basado en 

el examen de laboratorio para saber de una manera preci

sa que existe dicho (el Newcastlc) y asr proceder a la -

aplicación de la vacuna. 

En explotaciones que se dedican a la engorda -

de pollo es muy frecuente introducir nuevas parvadas, 

por lo que se deberá utilizar el virus muerto, para la -

vacunnci6n, pues de lo contrario se revolverían pollos -

vacunados por pollos que no lo est~n, existiendo el pe -

ligro en esta foI'llla de que, por debilidad de las aves o 

manejo deficiente de las mismas se provoque una fuerte -
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reacci6n que produci_r!a g~an mortalidad en nue'stra gran -
ja. 

Otra enfermedad que hay que cuidar en la explo

tación de aves es la COCCIDIOSIS, esta enfermedad la cau

sa un parásito microsc6pico intestinal que se llama Cace! 

día. Son propensas a contraerla casi todas las aves de -

corral como pollos, gallinas, etc. Es una de las más im

portantes, ya que en algunas ocasiones son muy considera

bles las pérdidas, no solo en el sentido de la mortali 

dad. sino que tambi€n por el retraso que sufren las aves, 

los gastos que originan su curaci6n y los trabajos extras 

que se requieren para el manejo de las aves infectadas. 

Es m~s frecuente que esta enfermedad se presen

te en los pollos de 4 a 12 semanas, aunque tambi~n pueden 

infectarse las aves más jóvenes o adultas. Los investí -

gadores han demostrado que son ocho las coccidias causan

tes de esta infección en las aves; contándose entre las -

principales la Eimeria Tenella, E. Necatrix y E. M~xima. 

Esta enfermedad puede ser causada por una sola especie 

de cocCidia pero casi siempre existe la combinación de 

varias especies de ella. Son diferentes. Las coccidias 

que afectan a las gallinas son diferentes de las que en -

ferman a otras clases de aves. 

La coccidia se transmite a las aves por medio -

del excremento, el1minfindola en forma de huevo; este co -

cisto es muy resistente a la influencia del medio ambien

te y a las condiciones naturales, tienen poco efecto para 

destruirlos. Resisten tambi~n a la rnayor!a de los desin

fectantes, di·suel tos en agua con la concentración necesa.-
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ria para desinfectar los gallinero, por lo que el oocis

to puede permanecer con vida por largo periodo, en el 

suelo y en esa forma seguir infectando a las aves; estos 

oocistos necesitan madurar sufriendo un desarrollo espe

cial para poder infectar al animal, pues cuando sus ex -

pulsado~ en el excremento no producen enfermedad aunque 

algGn otro animal lo ingiera s6lo las coccidias esponu -

radas pueden producir la enfermedad cuando las ingieren 

las aves en el alimento o en el agua. 

Una vez ingerida por el ave en este estado se 

multiplica rápidamente en las células de la pared intes

tinal. Esto ocurre en un periodo de tres a cinco d!as -

complet&ndose en el ciclo cuando la coccidia se elimina -

por el excremento. 

Se sugieren como m€todos preventivos seguir 

las reglas·higi€nicas estrictas que ya se han recomenda

do, es posible reducir al mínimo las p6rdidas ocasiona -

das por la coccidia; los mismos pollos pueden producir -

inmunidad en todos los tipos de coccidiosis cuando son -

atacados de ligera infección o cu.:i.ndo han lgorado sobre

vivir a un brote grave. Cada especie de coccidia produ

ce inmunidad contra sf misma; pero un pollo inmune a una 

especie puede sufrir la coccidiosis sufrida por otras 

especies. No obstante, con la práctica se ha comprobado 

que las aves pueden contraer la coccid1osis de varias es 

pecies simult~nerunente, quedando asf inmunes a todas 

aquellas que las infectaron. 

Han sido usadas muchas drogas en el tratamien

to de la coccidiosis con resultados variables, algunas -
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sulfas han dado resultados favorables, sobre todo cuando 

inician la enfermedad, pero no debe abusarse de esta dro 

ga porque puede llegar a producir efectos t6xicos. 

En resumen se recomienda para el cuidado de t~ 

das las enfermedades que se revise el gallinero y se ob

serve por la mañana a primera hora paravver los excremen 

tos depositados en los estercoleros durante la noche, 

pues·se puede encontrar en ellos datos valiosos sobre la 

salud de la pollada. 

Deyecciones anormales o sospechosas son seña -

les de alarma para proc~rar descubrir al o los enfermos, 

los excrementos normales deberán tener color aceitunado 

y un copete blanquecino en un extremo, que es la orina -

del ave, y deberán ser consistentes. A veces, aparecen 

deposiciones patol6gicas diarréicas que por su olor, co

lor, consistencia y propiedades particualres acusan al -

teraciones en la salud, presentando a veces caracteris -

ticas bien determinadas de las que presentamos algunos -

ejemplos de los casos m~s frecuentes. Estos datos pue -

den ser Otiles para poder orientarse en la identifica 

ci6n de alguna enfermedad. 

señal de estriñimiento es cuando el excremento 

es seco, duro, en pedacitos, redondos expelidos con es -

fuerzo. 

Enteritis grave, cuando es diarrea sanguino 

lenta y brusca. 

Inflamaci6n intestinál, .cuando el excremento -
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es blanquecino, blando, acuoso o cOn m~co~ 

Alteraciones leves de .. l.a digesti6n, cuando el -

excremento es sin f_ormr;i;.:·-seq¡~~.í.q'l:l~.~C?~< color aceitunado o 

ligeramente amarillento. 

··>~· .. ·_·._ .. 
Tifus-, _ _-c,-u_a~9--~ -.es~ á.bUJÍdarite la diarrea, amari 

llenta o -ve"rdÓsáe' · ·:_-~n-"'<·-·. 

Diarrea Blanca.-.--B~~i'J..~:t-, esta diarrea ataca priE_ 

cipalmente a los pollos y es .-blanca, viscosa y se le pega 

en las plumas del ano. 

Cólera y otras enfermedades graves, diarrea 

abundante color grisáceo o blancuzco y seroso-sanguinole~ 

ta. 

Diarrea cret4cea, diarrea con aspecto de creta 

derretida. 

Tuberculosis, se presenta diarrea ligera al 

principio y más tarde abundante y de color verdoso o ama

rillento. 

Gusanos y par~si tos, presentan excrementos dia -

rréicosr escasos de color negruzco o amarillento y con 

granos de alimento no digerido~ 

Inmediatamente que aparezca alguna gallina con 

s!ntomas de enfermedad se proceder& a su separaci6n, pues 

es necesario considera como contagiosa a toda ave enfer -

ma y hay que evitar la propagaci6n del mal. 
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Pero las enfermedades más comunes entre las ga

llinas son las que atacan las vtas respiratorias, por lo 

cual recomendarnos locales secos y abrigados. 

',)·' 
G) RECOMENDACIONES IMPORTANTES EN EL MANEJO 

DE POLLITOS. 

10 d!as antes que lleguen los pollitos. 

- ·A concienci~ raspar, barrer, lavar con deter
gente y desinfectar los pisos, _paredes, techos de la ca -

seta. 

Sacar todo el equipo de crianza, lavarlo con 

detergente, desinfectarlo y dejarlo suficiente tiempo al 

sol. 

~ Proveer 10 bebederos de 4 litros para cada -

J.,000 pollitos. En climas c/ilidos 20 bebederos. 

~ Usar fondos de cajas de pollos como comede 

ros, cambi&ndolos por comederos tubulares a partir del 

2o. a Jer. dia. 

- Colocar una cama abundante de 5 a 10 cm. de -

espesQr. Usar cascarilla de arroz, viruta, paja, ase 

rrin, etc. (Material libre de polvo). 

- Mantener la cama seca. 
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--. . ' - -

- Inst~lar- ii:i ... _criador~·,_ ·y_··-procura-r_ ~ue tenga u~ 

termOmetro. Prenderla. 24 hrs. ante" ·dela; llegada de los 

pollitos. 

- Preparar las -instalaciones de luz, usando 1 -
watt por cada 4 pollos, manteñer los focos limpios. 

- Preparar un rodete de 60 cm. de altura a una -

distancia de un metro del borde de la criadora. 

- Proveer la bodega con suficiente alimento de -

Engorda Iniciador 22% para la primera semana. (Un pollo 

consume 805 grs. durante la primera semana) . 

- Colocar tapetes sanitarios en las entradas de 

las casetas y usar un buen desinfectante. 

Del dfa que lleguen los pollitos en adelante: 

- Nunca llenar los comederos a más de 1/3 de su 

capacidad para de esta manera evitar los desperdicios. 

- Solo durante la primera noche deberá haber 

luz para evitar amontonamientos. 

- Comenzar su programa de luz aproximadamente -

a una semana de edad. Manteniendo las 24 horas de luz 

hasta que los pollos salgan al mercado. 
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- Proveer una ventilaci6n adecuada, con el ob

jeto de mantener un medio ambiente estable las 24 horas 

evitando cambios bruscos de temperatura. 

- Mantener siempre agua limpia y fresca. 

- Desinfectar el agua. Mandar analizar de vez 

en cuando el agua, para as! prevenir posibles infeccio -

nes. 

No permitir que se acabe el agua. 

~ Vacunar. Siguiendo un programa de vacuna 

ciOn de acuerdo a las necesidades. 

- El corte de pico en ocasiones necesario, de

berá hacerse entre los a 10 d1as de edad. 

- Establecer un estricto control de ratas u 

otros roedores en la granja. 

- Deshacerse de los pollos atrasados o lastim~ 

dos,a partir de la 4a. semana. Continuar seleccionando 

una vez a la semana. 
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ETAPA 

De O a 3 semanas 

De la 4a. semana en adelan

te en climas tropicales y -

húmedos 

Y en climas templados 

99 

·. ;.20 pollitos por Mt 2 

B pollos por Mt2 • 

10 pollos por Mt 2 . 
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I) FACTORES IMPORTANTES PARA.LA CRIA DE POLLO 

DE ENGORDA 

l. Conversión de alimento a carne: 

KILOS DE ALIMENTO 

PESO DE LOS POLLOS 

2. Viabilidad o Supervivencia: 

3. Mortalidad: 

POLLOS VENDIDOS POR 100 

POLLOS ADQUIRIDOS 

POLLOS MUERTOS 

POLLOS ADQUIRIDOS 

4. Peso Promedio por Ave: 

KILOS DE POLLO VENDIDOS 

NUMERO DE POLLOS VENDIDOS 
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CAPITULO III 

RESULTADOS ECONOMICOS DE Ll\ GRANJA 

Estos costos pueden variar ya que hay facto -

res exter,nos que influyen en ellos como lo son la infla -

ci6n, -1a .situaci6n econ6mica en que se encuentra nuestro 

pa1S y la política de precios en la cual nos encontramos, 

·etc. 

CRIANZAS 

costos de Enero de 1983 a la fecha: 

40,000 pollitos (Enero 1983) ••..••.. $ 1'000,000.00 

Costo unitario. . . . $ 25.00 

Alimento 174.304 Kgs. 

Costo por kilo producido. $ 102.04 

Costo por pollo producido. $ 185.80 

Promedio de venta por Kg. $ 81.80 

Promedio de venta por pollo $ .148.94 

Abril 1983 

40,000 pollitos (Abril 1983) .• 

Costo unitario . .... $ 26.00 

Alimento 173,210 Kgs .•... 

Costo por kilo producido .. $ 84.61 

Costo por pollo producido •• $ 179.05 

Promedio de venta por Kg .. $ 110.65 

promedio de venta por pollo $ 242.15 

$ 4'109,829.12 

$ 1'040,000.00 

$ 4'761,731.93 



Julio 1983 

40,000 pollitos (julio 1983) •. 

Costo unitario. $ 28.00 

Alimento 169,875 Kgs •.•• 

Costo por kilo producido .... $ 93.05 

Costo por pollo producido. • • $ 168.43 

Promedio de venta por Kg. . $ 99.15 

Promedio de venta por pollo $ 179.46 

Septiembre 1983 
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$ 1 1 120,000.00 

$ 4'817,785.94 

40,000 pollitos (sept.1983) $ 1 1 280,000.00 

Costo unitario . . . $ 32.00 

Alimento 165,050.Kgs .....••.... $ 4•490,411.96 

Costo por kilo producido. $ 91.15 

Costo por pollo producido • . 

Promedio de venta por Kg . .. 

Promedio de venta por pollo. 

Diciembre 1983 

37 •. 000 pollitos (Dic. 1983) 

Costo unitario. • . . $ 35.00 

Alimento 130,040 Kgs. 

Costo por kilo producido. 

$ 164.91 

$ 120.98 

$ 218.88 

$ 127.92 

Costo por pollo producido ...• $ 222.31 

Promedio de venta por Kg .•.• $ ·171.80 

Promedio de venta por pollo ... $ 298.56 

$ 1 1 295,000.00 

$ 4'876,973.94 



Marzo 1984 

40,000 pollitos (marzo 1984} •.••.•• _ 

Costo unitario •.••. $ 45.00 

Al_imento 184,495 Kgs ...• 

costo por kilo producido. ' . • $ 

Costo por pollo producido. • $ 

Promedio de venta por Kg. • . ' ; $

Promedio de venta por pollo •.• $ 

Mayo 1984 

41,400 pollitos (Mayo 1984) •. 

Costo unitario . . . . $ 45.00 

Alimento 190,665 Kgs .•.. 

Costo por kilo producido. 

Costo por pollo producido. .. 
Promedio de venta por Kg. 

Promedio de venta por pollo. .. 

$ 

$ 

$ 

140.94 

265.46 

143.21 

269.75 

.103 

1•000,000.00 

6'813,271.00 

$ 1'863,000.00 

$ 7•688,283.00 

NOTA; Los costos no serán iguales en cada granja ya que 

la mano de obra y otros gastos son diferentes en 

cada caso., 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que se debe estudiar con concien

cia y con todo detenimiento la avicultura, para poder 

darse cuenta exacta de lo que encierra y de todos sus 

principios hasta llegar al completo dominio de la misma. 

No porque se vea que en muchos lugares se crfan gallinas 

se considere que es una actividad muy f~cil y que no ti~ 

ne importancia. Se tiene que tener una comprensión y 

entendimiento de los principios cient!ficos de la cien -

cia av1cola, para saber criar y manejar las aves. 

Una vez entendida y estudiada la avicultura, -

va a ser necesario documentarse ampliamente al respecto 

sobre la zona en donde se va a instalar el negocio, pen~ 

trando hasta el último de los detalles que presente el -

sitio elegido, hasta tener la certeza de que es el apro

piado y conveniente para el objeto que se perseguir§. 

Se tendrá que trazar un programa de trabajos -

para poder coordinar las labores, de tal manera que al -

trabajar intensamente se pueda obtener el máximo de com

pensaci6n; estando decididos a afrontar todas las situa

ciones que se presenten y con perseverancia y tesonería, 

trabajando de día y de noche. 

También se deber§ uno documentar ampliamente -

respecto a la adquisición de las aves que van a formar -

el pie de cr!a, buscando, inquiriendo y observando en 

d6nde hay c6mo están las aves que se necesitan. Habrá 

que ser muy escrupulosos para escoger las aves y llevar-
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lo mejor en clase, calidad. y sanidad. 

Habrá que empezar las.actividades en pequeña 

escala, sirviéndonos de normas proporcionalmente nuestra 

capacidad, experiencia y elementos econ6rnicos de que se -

disponga. 

La avicultura requiere una pr~ctica completa 

que nos permita aplicar correctamente toda la t~cnica en 

el manejo directo de las aves. Si no se posee la prácti

ca necesaria, hay que adquirirla y para esto hay que se -

guir estrictamente todas las reglas que la avicultura 

manda, seguir las normas y pautas señaladas sin apartar -

se de ellas, salvo en los casos en que excepcionalmente -

sea necesario para amoldarse a los mismos. 

No hay que dejarse influir por consejos de per

sonas que se dicen grandes conocedores de las reglas de -

la avicultura; cuando se tenga alguna duda que por s! so

la no podamos resolver deberemos acudir a algün experto -

dedicado exclusivamente a la cría de gallinas, necesaria

mente a un positivo avicultor. 

No deberemos dar un- paso adelante en el proyec

to de instalar la granja o gallinero si no se tiene la 

seguridad absoluta de que se ha entendido y comprendido -

los puntos básicos para tener óxito en la avicultura. 

Ahora respecto a la cuestión administrativa aun 

que el negocio sea en pequeña escala se deber~ llevar un 

registro de sus entradas y salidas diariamente para po 

der estar al tanto de su marcha y saber si se gana o se -
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pierde. Mientras ~ás'grande sea el negocio, m~s comple -

ta tendrá que ser su contabilidad. 

Para facilitar la buena administración del neg~ 

cio avicola deber~n llevarse registros minuciosos de to -

dos sus movimientos y detalles, asún los m~s pequeños, 

pues estos registros nos ayudarán grandemente a mejorar -

los m~todos seguidos con anterioridad. Nos servir5n co ~ 

mo referencia para el futuro, evitando el esfuerzo men 

tal si solo se conf!an en la memoria los detalles y cuan

do abarquen un largo periodo ser~n la historia de la ne -

gociaci6n. Se podr~n hacer comparaciones para las refor

mas necesarias modernizando cada vez m~s las granjas, los 

equipos y utensilios que se deterioren. En fin, en cual

quier momento se podr5 saber el estado actual del nego 

cio. 

Se procurará que todos los registros sean sen -

cillos, ordenados y sistemáticos, agregando a ellos to, 

das las operaciones del negocio en general. En esa forma 

se condensará el trabajo y se facilitará llevarlo con to

da eficacia, deberSn llevarse esas anotaciones en tarje -

tas o libretas manejables porque se ocupan con frecuen 

cia y preocuparse con tenerlos en un archivo o lugar se 

guro, para asf evitar cxtravfos gue nos podrfan causar 

perjuicios, retardos o posibles molestias. 

Los datos que sirven de norma al avicultor y 

que son m~s Gtiles son los costos. Estos deberán anotar

se peri6dicamente y son los referentes a crianza, produc

ci6nr explotaci6n, propaganda, transporte y cuanta opera

ci6n requiera que se hagan gastos. 
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Deben ser calculados estos costos en promedios generales 

de los gastos, pérdidas y ganancias. Un ejemplo: si se 

quiere saber el precio de cada pollo en un lote determi -

nado de crianza, sabiendo lo que se invierte en su ali 

rnentaci6n y cuidados y lo que en total se produce, y ano

tando lo que se recupera por la venta de estiércol, ces -

tales vacios de alimentos, etc. se divide la cantidad to

tal gastada entre el namero de pollos y· el resultado se -

rá el costo de cada pollo. Cuando no se calculan ni se -

anotan estos costos, no puede saber el avicultor a cien -

cia cierta si gana o pierde. Por esto es necesario lle -

varlos al pie de la letra. 

Todo avicultor que desee prosperar en su nego -

cio deberá estar siempre informado fielmente del movimie~ 

to de los posibles mercados para aprovechar hacer sus ca~ 

pras cuando haya mejores precios y vender cuando se pre -

senten mejores oportunidades. Al adquirir granos para 

la alimentación deber5. calcularse la ca_ntidad suficiente 

sin sobrepasarse, pues no deberá olvidarse que los alime~ 

tos al almacenarse pueden echarse a perder y en lugar de 

beneficio resultará p6rdida irreparable. 

Es recomendable que el avicultor anuncie sus 

productos en revistas especializadas en avicultura, pe 

ri6dicos, diarios, libros de avicultura muy especialmen -

te; ya que son factores de gran importancia para que el 

pOblico se entere de sus ofertas, aumentando de esta rna -

nera sus ventas. 

Como ya se ha dicho en este proyecto en otras -

p~ginas, al establecer un negocio av!cola, deberá empe --
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zarse en una proporción igual al conocimiento y recursos 

con que se cuente, o sea, si se posee pocos conocimien -

tos, invertir poco capital y poco a poco irle aumentando 

conforme se vayan adquiriendo experiencia y práctica en 

el manejo de la granja en general. Cuando se tenga ya ~ 

la experiencia necesaria y los conocimientos amplios y ~ 

profundos, sin temer un fracaso se podrá formar una gran 

negociación. 

Deberemos proceder con cautela y poco a poco ~ 

ir engrandeciendo el negocio hasta tener la debida expe -

riencia y conocimientos para poder explotarlos satisfac

toriamente. 

Se debe recalcar que el éxito de un proyecto ~ 

como el que se presentó dependerá de una perfecta orga -

nizaci6n, pues de otra manera no resultará posible apro

vechar al rn§ximo los recursos naturales y econ6rnicos 

disponibles. 
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SUGERENCIAS 

Para el ~xito de una granja depender~ como ya 

se ha dicho de una perfecta organizaci6n para que se ha~ 

ga una explotaci6n costeable y bien dirigida. 

Para esto deberá llevarse una contabilidad que 

como todos los negocios es parte fundamental para el 

buen éxito de los mismos; por lo mismo, desde el momento 

en que se establezca debe abrir su contabilidad, llevan

do minuciosamente anotadas las cantidades de inversiones 

entradas, salidas, gastos en general, etc., formando un 

riguroso inventario de todos los elementos con que se 

cuente, señal~ndoles su valor total y por unidad; inclu

yéndose en 61 la casa habitaci6n, equipo, aves, hasta la 

rn~s pequeña herramienta y el valor del terreno, si es 

propio. 

En el diario se anotarán los resultados de ga~ 

tos y ganancias que d~ el.movimiento del negocio como 

gastos de salarios, compra de alimentos y gastos en gen~ 

ral y como entradas, la venta de aves. Al finalizar un 

mes se sacan las sumas de gastos y de ganancias por se -

parado, conoci~ndose asf al fin de cada mes las utilida

des o p6rdidas que haya habido. 

Al terminar el primer año de establecido el n~ 

gocio se har~ balance general, anotándose, al valor de -

inventario, el tanto por ciento anual sobre el valor de 

este, los gastos hechos en el año, el importe del inven

tario hecho, el valor de los productos comprados y ven -
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didos y la diferencia entre la utilidad y los gastos. 

Como se ha dicho aunque el negocio sea a peque~ 

ña escala deber§ llevarse un registro de sus entradas y -
salidas diariamente para poder estar al tanto de su mar ~ 

cha y saber si se gana o se pierde. Mientras mSs grande 

sea el negocio, más completa tendrá que ser su contabili

dad. Y de esta manera se le facilitará al avicultor la ~ 

buena administración de su negocio avícola. 

Además para que la granja tenga ~xito, será ne~ 

cesario observar los puntos elementales que mencionamos -

en todo este proyecto, tales corno lo son: 

- Selección de una raza adecuada. 

Normas de sanidad. 

- Programas de orientación. 

- Una supervisión adecuada y programada. 

También es bueno tener una buena asesor1a de un 

N€!:dico Veterinario zootecnista, para cualquier problema -

que se nos presentara y con su ayuda podamos hallar una -

fgcil solución a éste. 



FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION 

CON LA AGRICULTURA EN EL BANCO DE 

~ 
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El complejo a que se hace referencia, se iden

tifica en los medios agr1colas y bancarios con las si 

glas FIRA y los principales Fideicomisos que lo integran 

son: el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganaderia y Avicultura (FONDO); Fondo Especial para Fi 

nanciamientos Agropecuarios (FEPA); y Fondo Especial de -

Asistencia Técnica y Garantía para Cr~ditos Agropecuarios 

(FEGA). 

El objetivo de estos fideicomisos es: dar apo -

yo financiero y asistencia t6cnica al sistema bancario 

d~l país para que éste a su vez lo otorgue a productores 

agropecuarios para incrementar y mejorar la producci6n, -

así como el establecimiento de industrias agropecuarias. 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA 

GANADERIA Y AVICULTURA 

Finalidades.- En la exposici6n de motivos de la 

Ley del 31 de Diciembre de 1954 que cre6 dicho fondo, 

se fijaron las metas que se traz6 el Gobierno Federal pa

ra auspiciar el desarrollo agrícola del país, con obje 

tivos de carácter econ6mico y social, que pueden conden

sarse en lo siguiente: 
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l. Incrementar la participación de la Banca ~ 

en el Financiamiento Agropecuario. 

2. Mejorar los ingresos y las condiciones de 

vida de los productores agropecuarios. 

3. Aumentar la producci6n de alimentos para -

poder satisfacer las necesidads del consumo nacional 

de art!culos de exportaci6n y los necesarios para subs -

tituir importaciones y fortalecer la balanza comercial. 

4. Estimular la formaci6n de capital en el 

sector campesino. 

En dicha exposici6n de motivos, se hace notar 

que el gobierno federal ha venido atendiendo al fin.anci!!_ 

miento del agro mexicano a través de las instituciones -

nacionales de crédito, pero que esta tarea, por su con -

siderable magnitud, requiere el auxilio eficaz de las· 

instituciones de crédito, raz6n por la cual se tienden a 

integrar los servicios de crédito y asistencia t~cnica 

de las mismas y poder atender eficientemente a las nece

sidades de los productores agropecuarios del país. 

Con base en dichas consideraciones, se indica

que el objetivo fundamental del Fondo consiste en estim~ 

lar, mediante apoyo financiero y servicios de asistencia 

t€cnica, una mayor participaci6n de las instituciones 

de cr~dito en el financimiento de las explotaciones agr~ 

pecuarias, principalmente en el sector de ejidatarios 

y productores de bajos ingresos. 

1 
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Las op,eraciones de financiamiento que realiza .... 

el Fondo cori la banca participante, pueden ser de cr€dito 

o de descuent?, ·lo cu.al se determina en función de la 

política financiera de la institución solicitante del 

crMito. 

Cr~ditos.- Son excepcionales los casos en que -

los bancos participantes en los prcgramas del fondo, so -

licitan a €ste una l!nea de cr~dito simple, en cuyo caso 

las disposiciones que se realizan con cargo a la misma, -

se documentan por pagar6s directos de la institución par

ticipante a favor del fiduciario, y garantía colateral 

de los pagarés que suscriban los productores acreditados 

al suscribir pagar€s la institución adquiere un pasivo 

real. 

Documentos.- cuando la instituci6n solicitante 

pide al fondo una linea de crédito para descuento, del 

papel derivado de los créditos de habilitaci6n o av!o 

y/o excepcionalmente de créditos refaccionarios que otor

ga a su clientela, las disposiciones, con cargo a ~sta, -

se· realizan mediante el endoso en propiedad por parte de 

la instituci6n, en favor del Banco de México, S.A. de los 

documentos que suscriben los productores acreditados, ha~ 

ta por una cantidad igual al importe de la disposici6n 

que se haga con cargo a la l!nea de crédito. En estos 

casos, la instituci6n endosa en garantfa colateral los p~ 

9arés que documentan el porcentaje que ha invertido con -

sus recursos o los provenientes de otras fuentes crediti

cias. 
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LOs pagar~s que descuenta el Fondo, han de pro

venir de operaciones de cr~dito que la instituci6n reali

ce con productores agropecuarios directamente, o con la 

intervenci6n de uniones de crédito, sociedades cooperati

vas, ejidos o cualquier otro tipo de organizaci6n de pro

ductores reconocida por la legislaci6n vigente. El docu

mento se realiza siempre que los préstamos que se otorguen 

reunan las siguientes características: 

Clase de préstamos.- Los pr~stamos que se oto~ 

quen deberán documentarse en contratos de hahilitaci6n o 

av1o o de refacción, estos tlltimos serán materia de ope -

raci6n en forma Excepcional, con recursos del Fondo. Di

chos préstamos se destinarán a la producci6n de artfculos 

básicos para la alimentación o de exportación, que se en

cuentren dentro de los aprobados por el Comité T~cnico -

del :Fondo. 

Límites del pr6stamo.- El importe de los pr~s

tarnos que se concedan a cada produc.tor acreditado, tra 

t§ndose de f inanciarnientos para actividades primarias de 

producción, y cuando vayan a ser operados con recursos 

del Fondo,no serán superiores a un mill6n de pesos. 

Tratándose de crédito para la industrializaci6n 

de productos agropecuarios, el importe de éstos habrá de 

determinarse en función de las necesidades de la empresa 

que solicite el cr€dito, mediante el estudio de pre-in -

versión correspondiente. 

Finalidades del préstamo.- Los créditos se co~ 

ceder&n exclusivamente a productores con fines de inver-
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si6n directa para los conceptos de inversi6n aprobados -

por el Comit~ T~cnico. 

Tasa de Interés.- En los finan .oiamientos con 

recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricu! 

tura, Ganader1a y Avicultura, la banca no podr~ cobrar -

a sus acreditados por el uso del dinero tasas mayores a 

las autorizadas por el Fondo en los contratos de apertu

ra de linea de crédito o cualcrllier otro cargo, salvo ca

sos de incumplimiento, las instituciones est~n faculta -

das a cobrar intereses moratorias y nombrar un interven

tor. Los gastos que se originen por tal concepta, serán 

por cuenta del acreditado, de acuerdo con las disposici~ 

nes legales vigentes. 

Plazos. - Los plazos de d.i.Sposici6n de los cré

ditos que la institución conceda a los productores y cu

yo papel sea materia de financiamiento o de descuento, -

deberán estar acordes con las necesidades del cultivo o 

conceptos de inversión que se van a habilitar o a refac

cionar. 

Los plazos de amortización serán fijados por -

las instituciones dentro de los márgenes autorizados por 

la ley, de acuerdo con la naturaleza y productividad de 

las inversiones, as! como la capacidad econ6mica de la -

explotaci6n acreditada. 

Proporciones y tasas de descuento.- En las 

operaciones de avro agrfcola, ganadero o agroindustrial, 

que las instituciones de cr~dito lleven a cabo con sus -

acreditados y que el fondo financiero con sus recursos, 
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financie, podrlin ser des·contados en proporciones varia 

bles, que van del 70 al 90% del monto de los créditos, 

cobrando tasas de descuento que se fijarán en función de 

los montos del crédito y caracter1sticas de la empresa 

acreditada, asi como de la proporci6n que la institución 

aporte de sus propios recursos. 

Para estimular en este programa las operaciones 

con intervención de las uniones de cr~dito, se da la opa~ 

tunidad de que cuando las operaciones que realice la ban

ca, con intervención de las aludidas uniones, ~stas pue -

dan recibir por conducto de los bancos o financieLas con 

que operen, la cesión correspondiente a un punto de la 

tasa de descuento cobrada por el rondo, quedando faculta

das, en un caso, para concurrir al financiamiento, apor -

tanda de sus propios recursos un 10 a un 20% del importe 

de los créditos que otorguen. 

En estos casos, por cada 10% de aportación se -

les conceder~ un punto de la tasa de descuento. 

TRAMITES PARA RECIBIR EL APOYO FINANCIERO DEL FONDO; 

rara recibir financiamiento del Fondo es neces~ 

rio se realicen los siguientes trámites: 

.1 •. .,. Soli·citud de lfnea de crédito de la instit~ 

ciOn al Pondo .. 

2.- Análisis y procesamiento de la solicitud 

para someterla a consideraci6n del Cornit~ T~cnico. 
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3. Autorización de .la solici.tud· por p.arte del 

Cornit!'.! Ti!lcnico. 

4. Celebración del Contrato. de lfnea de cri!ld.!_ 

to entre el Banco de M~xico, S.A. con su carácter de fi

duciario del Gobierno Federal en el fideicomiso Fondo de 

Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avi

cultura, y la in~tituci6n que present6 la solic~tud. 

S. Disposici6n del Fondo a trav~s de la ofi -

cina central del Banco de México, S.A. o de sus sucursa

les. 

Las solicitudes de lfnea de cr~dito o descuen

to que presenten las instituciones de crédito del país, 

deberán dirigirse al Banco de México, S.A., Fondo de Ga

rant1a y Fomento para la Agricultura, Ganaderia y Avicul 

tura, y contendrán los siguientes datos: 

l. Importe del financiamiento que el banco ca 

me sociedad financiera proyecta conceder. 

2, Importe de la linea de cri!ldito para des 

cuento que solicita, señalando el porcentaje de descuen

to. 

3, Clase de financiamiento que otorgará, ya -

sea avfo o refaccionario. 

4. Si la concesi6n de los préstamos se opera

re can intervenci6n de uniones de crédito o directamente 

con los productores. 
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S. Zonas .. en dond~_-_se- Pl'.oye.~t_a operar. 

6.. cciiic~Ptci~ -:-:a.e< i~v,~r~i6~·:: i~·c:ficando la e la se, 
costos unit.ariOs :,~ ~6~tc/·_-d-~:--_J."o~·~ ~·~ti~~~ios de cada uno de 

ellos. 

7. Número aproxim~ao·ae productores que se b~ 

neficiarán con la l!nea de cr~dito_solicitada. 

8. Tasa de interés que fijará la instituci6n 

a sus acreditados. 

9. Plazos de amortización de los créditos. 

La documcntaci6n que debe presentar la banca, 

para hacer sus disposiciones con cargo a las l!neas de -

crédito abiertas por el Fondo, debe integrarse con Carta 

Remesa que debe enviar la institución al Fondo, para 

ejercer el total o parte de la linea de crédito abierta, 

acompañada con .la siguiente documentaci6n: 

lo~ Copia de los contratos de crédito que debe 

rán estar debidamente firmados por los .:i.creditados. 

Normalmente los contratos deberán presentarse 

al Fondo con los datos de su inscripci6n en el Registro 

fGblico de la Propiedad o del comercio correspondientes; 

sin embargo, se puede efectuar una operaci6n de descuen

to, aGn cuando éstos se encuentren en trámites de regis

tro, con el compromiso por parte de la instituci6n de 

proporcionar al Fondo, en su oportunidad, los datos con 

los que los aludidos contratos queden registrados. 



119 

2o. Certificados de depósito de títulos de cr~ 

dito expedidos por la institución, amparando la custodia 

de los titules de crédito materia de descuento, para lo ~ 

cual se utiliza un formulario especial. 

El Banco de México, S.A., en su carácter de fi

duciario, no conserva la tenencia material de los paga 

rés, en.atención a que se reserva en los contratos, la 

facultad de dejar en poder de la institución descontata -

ria, los titulas de cr6dito que ésta le endose en propie

dad o garantra, en concepto de depósito bancario, median~ 

te la expedición de los certificados de dep6sitc respec -

tivos, a la orden del propio Banco de Néxico, S .. A. 

Esta pr~ctica administrativa tiene como f inali

dad, facilitar el trámite de la operación de descuento, -

as! como evitar el peligro que implica el tr~nsito de va

lores por correspondencia. 

Jo. copia de la evaluaci6n técnica del progra

ma de inversiones a realizar. Solamente para el caso de 

créditos refaccionarios y deberá ser formuladü por perso

nal técnico del Fondo por personal técnico de la propia -

institución que para tal fin haya sido autorizado por es

er i to por el mismo F:::::indo. 

A continuación presentaremos un resumen del FI-

RA. 



TIPOS DE CREDITO 

A)Habilitaci6n o 
av:ío +Activida 
des primarias: 
Categor1a l)P.B.I 
Categor1a 2)P.B.I 
Catcgor1a 3)0.T.P 
o.)Prods,b~sicos 
b)Otros prods. 

Productores de maíz 
y frijol de riego y 
temporal, as1 como 
trigo y arroz de -
temporal 

+Actividades agro
industriales: 
Categor!a l)P.B.I. 
Catcgor!a 2)P.B.I. 
Catcgoria 3)0.T.P. 
a)Prods.b~sicos 
b) Otros prods. 

RESUMEN PIRA ACTUALIZADO EN MAYO 84 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA GANADERIA Y AVICUL7URA 

PLAZO PROPOR
CION DE 
DES CU EN 
TO -

Abar
ca un 
ciclo 
produc 
tivo ;:: 
hasta 
2 años 

90 
80. 

50 
50 

90 
80 

50 
so 

% DE % AL 
DESCUEN PRODUS. 
TO - TOR 

IMPORTE 

22.00-c• ,:20~so--2•Per.,Física 
29_.o_a, 37;00 61A, lO•G 

.6'A, lO•G 
·34 .'so·- 46, 50 
CPP+_4 ' CPP+ 6 

23.00 
30.00 

35.50 
CPP+S 

29.50 No existe 
38:,oo tope 

47.,50 
CPP+7 

DESTI 
NO DEL 
CREDI
TO 

Aumento 
de act. 
circu .... 
lante 

REQUISITOS 

1) Solicitud 
de crédito 
dirigida a 
esta insti
tuci6n. 
2}Informaci6n 
financiera 
conteniendo: 
1\) Edos .. finan. 

(Balance edo 
de resulta
dos) 

-Hist6ricos 
(2 ejerci -
cios anter
riores) 

-Recientes 
(Con no más 
de G meses 
de antigue
dad) 

~·Preforma 
(Por vigen
cia del cr~ 
di to) -

B)Estados de 
costos de -
producción. 

SUJETOS DE 
CREDITO 

Todo productor 
agropecuario -
sea persona f1 
sica o moral. -

Clasif icaci6n 
A) Productores 
de bajos ingre 
sos (PBI) -
Aquellos con -
ingreso neto -
anual no mayor 
de 1,000 veces 
el salario m1-
nimo rural. 

B)Productores 
de ingresos 
medios (PIM) 
Aquellos con -
ingreso neto 
mayor de 1 1 000 
pero menor de 
3 1 000 veces el 
salario mínimo 



TIPOS DE CREDITO PLAZO PROPOR~ 
% DE % AL DES TI 

CION DE DESCUE!:l_ PRODUf IMPORTE NO DEL REQUISITOS SUJETOS DE 
DESCUE!:l_ TO TOR CREDI- CREDITO 
TO 

TO 

B) Refaccionario C)Flujos de C)Otros tipos 
+Actividades prim~ efectivo de produc torc!;'· 
rías: por lü vi- (OTP) 
Categor1a l)P.B.I De 90 21.00 30.90 2 1per.f!sica gencia del Aquellos con -
Categrol'.a 2)P.B.I acuer 80 28.00 36.00 25 1Per.fl'.sica crédito en ingresos mayo-
Categorl'.a 3)0.T.P do ev"ª- 25'Per.fl'.sica garantía res a 3,000 -
a)Prods.b<'isicos lua - so 33.50 4S.50 Adqui- ))Escrituras veces al SL!ln-
b)Otros prods. ci6n so CPP+3 CPP+S sici6n del inmue- rio m1nimo 

+Actividades técni de ac- ble ofreci rural 
ca haS tj.vos 

Agroindustriales ta 15 fijos do en ga 
Categorl'.a l)P.B.I. años 90 22.00 28.50 No existe rantia. 
Categorl'.a 2)P.B.I. 80 29.00 37.00 tope 4)Visita ocu 
Categoría 3)0.T.P. lar que se 

a)Prods.b<'isicos so 34.SO 46 •. SO deberá ha-
b)Otros prods. so CPp+4 CPP+G cer acomp~ , 

ñado de un 
t~cnico 
agropecua-
ria para -
poder lle-
var a cabo 
la evalua-
ci6n del -
proyecto. 
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