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RESUMEN 

VICIOlID\ JIMENEZ, ~· Estudio~ factibilidad para el establecimien

to de una granja ootumía:ila {bajo la direcci(n de: Alfmso Bañ:>s Crespo) • 

Ia crisis básicarrente eoon5rnica por la qua actualnente y éesde el segundo 

serrestre de 1981 viene atravezanéb la avicultura, auna.da a la escasez de 

alirrentos y su Ce.sm:ganizada distribución rotivan a investigar m:evas es

pecies que ofrezcan CMre con alto valor prot:eíw y por otra parte brin -

00!1 al productor cierta seguridad para inici.atse en un regocio que de an

teinano pueda redituarle ventajosas utilidades. El presente estudio cons.1! 

ti6 en la rea:.pilaci6n de datos y análisis de los mi.snos oon el fín ele i.!!_ 

vestigar las posibilidades de eJ<plotar a:>domia?S en el estado de M:>relos 

teni~do cx:m::> rrercados las ciudades de Cuetnavaca y Distrito Federal. re 
aC!Erdo a los resul tacbs obteni<'bs en e1 análisi de nercado, la demanda 

supera a la oferta por anplios nárgenes y el producto no representa ~rd.i 

das eoon6mi.cas para el avicultor, ya que llega direct:anente al o:nsum.idor. 

Por lo que respecta al estudio téati.w, oo existen notivos que inpidan el 

bum funcionamiento de este tipo ele explotac.iores, sienoo la oodorniz ja~ 

nesa, la m1s adecuada para una mq:>lotaci6n intensiva <Ebioo a su adaptabi

lidad en cautiverio y por ende la que hasta el narento registra los nejo -

res rendimientos. El últino pmto analizad:> ft.é el financiero, un aspecto 

muy irrq;x:>rt.ante es el hecho da que la invers.iái tiene un periodo de recupe

raci6n muy r~icb, lo qt.E indica clarane.rcente que este tipo de negocios es 

rentable. Ia relaci6n beooficio-oosto nos di6 :resultados de $2. 76 lo que 

nos <EJmEstra que en cada peso invertid> obten<}:> ma ganancia da $1. 76, así 

misno la ganancia reta anual cbtenida roo de $ 15,493,536.00 y ma Tasa 

Intema de Ietorro de 510.21 i. De este estuii.o se a:n::luye <Jll! la cotumf 

cultura encarada cxr.o una verdadera eupresa ~ asegurar el éxito del ca

pital invertiCb. 
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Introducci6n 

~co es un país que esta sufriendo u.1 acelerado crecimiento darográfico 

escasez y/o mila distribuci6n de los alimentos, por lo que en él existe 

una fuerte necesidad de proteínas de buena calidad c¡ue obligan a buscar 

nuevas fuentes que ayuden a cubrir éste déficit alimenticio y por ende se 

investigue la capacidad de otras especies para producir alir.lentos. 

Entre estas nuevas especies surge ron amplias perspectivas dentro del Ci3!!! 

pode la producción, o::mercializaci6n y consecuentErnente ccr.o posible 

fuente de proteínas que pueda resolver parte del problema: la ccdorniz, 

(Cotuli.n-ix, c.o:tu!r.JUx ja.potúc.o.). (21) 

La Coturnicultura, que es el arte de criar, mejorar y aumentar la produc

ci6n de oodornices y sus productos: carne y huevo, ofrece plenas posibil,á: 

dades para presentarse caro una clara soluci6n al abastecimiento del mer

cado, a pesar de encontrarse en nuestro país en fases iniciales sobre to

do en a.tanto a explotaciones de ti)'.X) masiva, se refiere. (18 ,21) 

La utilizaci6n de la codorniz en la dieta alirrenticia, así caro la produ.9_ 

ci6n de huevos representan un aspecto importantísino hoy en día, ya que 

en estos m::mentos se a!'J!lta una evoluci6n necesaria en la industria aví~ 

la debido a los problenas por los que atravieza. 

Hasta hace pocos años, las anpresas agropecuarias se establecían sin pla

neaci6n propiarente dicha, la falta de CXJ!lletencia y lo raquítico de los 

nercados hacían que estas se iniciaran caro pequeños negocios familiares 

oon capitales reducidos y limitando su crecimiento a la producci6n de los 

misoos. (22) 

Considerando las ventajas que el ave antes mencionada nos brinda, y en 

virtud de la necesidad de cxmtemplar las explotaciones con un criterio e

oon(mioo, deducim:>s lo imperante que es el analizar' y valorar los proyec

tos es¡:ec!ficos de inversi6n, postulando que la cría de codornices repor

ta suficientes utilidades CXJIO para justificar una fuerte inversi6n. 
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1.- Estudio del mercado de consurro. 

1.1 Influencia de la esti!raci6n del mercado en la for.nul.aci6n del pro

yecto .. 

La importancia que tiene el estudio del mercado en el desarrollo a.e un 

proyecto radica en que constituye el p.mto de partida para la presenta

ci6n detallada del misrro, ya que las conclusiones que se obtengan servJ:. 

rán caro antecedentes para los análisis técnicos, financieros y econáni_ 

cos del proyecto. ( 12 ) 

El estudio del mercado consiste fundamentalmente en estimar la cantidad 

de producto que es posible vender, a que precio, que características d.§. 

be tener el producto, cuales serán los canales de canercializaci6n y la 

distribuci6n geográfica de los principales centros de consurro, probando 

de tal manera que existe un número suficiente de individuos gue dadas 

ciertas condiciones, presentan una dananda que justifica la p.iesta en 

!l'aI'cha de una determinada anpresa . ( 23) 

Los resultados del estudio del mercado penniten fijar con cierto grado 

de aproximaci6n las necesidades de futuras ampliaciones de nodo que se · 

cuente con los datos necésarios para efectuar estimaciones ecanánicas, 

Una cuantificaci6n err6nea del volumen de ventas, del precio del produc

to y/6 de los factores a analizar pueden corrlucir a una estimaci6n inad.§. 

cuada de la capacidad de la E!l\'.)resa y a una proyecci6n de los egresos e 

ingresos alejada de la realidad, lo que podría dar origen al fracaso e<::2, 

rlmi.co del negocio. (23) 

Es por esto, que el estudio del mercado deberá ser realizado bajo crite

rios miy amplios de manera que no se tienda a ser muy conservador, lo 

que da por resultado enpresas obsoletas 6 por el contrario proporcionar 

cifras superiores a las que en la realidad habrán de alcanzarse dando o

rigen a la instalaci6n de una anpresa de gran capacidad, mediante una 

fuerte inversi6n, que al no aprovecharse totallrente incidirá desfavora-
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blanente en el costo del producto terminado y en la econatúa de la empr~ 

sa. (12) 

1. 2 Conceptos básicos en un estudio de mercado. 

Los principales conceptos involucrados en un estudio de mercado son los 

siguientes: 

Mercado.- En términos generales, es el sitio donde concurren la oferta 

y la danaOO.a de productos. 

Denanda.- Es la necesidad 6 deseo de adquirir un bien 6 servicio unida 

a las posibilidades de adquirirlo. Los principales factores 

que influyen en la demanda de un producto son su precio, el 

nivel y la distribución del ingreso de los con51.ID1idores, el 

precio de productos canpetitivos y la preferencia de los CO,!! 

sumidores. 

ConSUl!O.- Es el volúmen tctal de unidades de un producto adquirido a un 

precio determinado dentro de un área, en un período dado. El 

consurco aparente de un área se estima adicionando a la produ~ 

ci6n, las importaciones y restando las exportaciones. Cuando 

además se tonan en .cuenta el ajuste de los inventarios y las 

ire.nnas durante el período considerado, el resultado debe ser 

igual al consurro real. 

Denanda.- Es el volúmen probable que alcanzaría la de.manda real por el 

potencial incremento normal a futuro 6 bien si se rrodificaran ciertas 

condiciones del medio que la limitan. 

Oferta.-

Precio.-

Es ia cantidad de un producto que los productores del misrro 

estan dispuestos y en posibilidades de llevar al mercado. La 

oferta total de un producto es el resultado de sumar la pro -

ducción local más las importaciones. 

Es el valor que se establece caro un acuerdo entre el canpr.e_ 

dor y el vendedor en función de sus intereses. (1, 23) 

Elasticidad.- En la demanda viene a ser el carrbio en las cantidades d~ 
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mandadas que se origina, ya sea por variaciones en los pre-

cios del producto 6 por variaciones en el nivel de ingreso 

de los conswn.idores. En un estudio de mercado, la elastici -
dad de la demanda se expresa por medio de c:oeficientes de a
cuerdo con la siguiente relaci6n: 

Elasticidad = % de cambio en la cantidad demmdada 
% de cambio en el precio 6 ingreso 

Según la resp.iesta observada, la demanda ¡:\lede ser: 

Elástica: si tiene un coeficieJ1te con un valor superior a 

uno, lo que significa que la denanda presenta un cambio po_E 

centual superior al cambio ocurrido en el precio 6 en el i!! 
greso. 

Inelástica: se denanina así cuarrlo el cambio porcentual en 

la daranda es inferior al cambio porcentual en la variable 

independiente. 

Unitaria: es áquella que muestra una variaci6n procentual .! 
gual a la del factor que lo origina. ( 1, 23) 

Canercializaci6n.- Es el conjunto de actividades relacionadas con la 

transferencia de bienes y servicios desde los productores 

hasta el conswn.idor final. Los gastos de canercializaci6n 
son funci6n del grado de canplejidad de estas actividades. 

1.3 Infoi::maci6n re::¡uerida en un estudio de rrercado. 

La infoilllélci6n básica que es necesario recopilar durante el estudio de 

imrcado de un proyecto agropecuario incluye los elanentos que se enlistan 

a continuación: 

Volúrenes de producción en el área de influencia del proyecto. 

Ilrportaciones y exportaciones en dicha área. 

Características de los consumidores. 
Especificaciones y noi::mas t~cas de calidad nacionales e intemaci.Q. 

nales. 
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Requerirnentos en la fonna de presentación del producto. 

Canales de clistri.buci6n disponibles. ( 1, 23) 

1.4 Etapas de un estudio de mercado. 

En t&mi.nos generales pue1e decirse aue el estudio del mercado canprende 

dos etapas: 

1.4.1 Recopilaci6n de antecedentes. 

1.4.2 Análisis, interpretaci6n y proyección de las funciones de mercado. 

Frecuentemente se puede hacer la estimaci6n de la dimensión del mercado 

del p:ro:lucto en estudio a partir de las cifras estadísticas de producción 

interna, importaciones y exportaciones contenidas en anuarios estadísti -

cos 6 bien en publicaciones especializadas· 

Una vez recopilados los antecedentes es posible hacer una proyecci6n del 

COilSUll\'.) aparente, mediante la obtención de una línea de tendencia por m~ 

todos gráficos y su extrapolación posterior. 

Al emparar la proyección del consurro aparente con la proyecci6n de ofer

ta de las at'lpresas ya instaladas se obtiene por diferencia la demanda in

satisfecha, lo cual representa el mercado potencial para la empresa en e.§_ 

tudio.. (1, :23) 

1.5 Estudio de la demanda. 

1.5.1 Conocimiento de la evoluci6n hist6rica de la dananda. 

En la tíltima década de los 70 se ¡:x:xlla observar en el Estado de furelos 

el establec:imiento de pequeñas granjas avícolas dentro de las cuales ha· -

b!a W1B. reducida producción de cxxlorniz . 

A ra!z de la crisis por la que atravezo la avicultura: precios controla -

dos, ese.saz de alimento, etc., y de la aceptaci6n que esta especie tuvo, 
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estos negocios familiares decidieron encarar la cría de codornices caro .!:!. 

na ertq?resa a mayor escala. 

El lanzamiento de los productos cotunúcolas en nuestro país carenz6 caro 

una delicadeza culinaria y a precios altairente retrili..ltivos para los pro

ductores lo que les ronpensaba por la reducida producción inicial, poco a 

poco los productos han ido popularizándose a tal twlto que la denia.OOa h~ 

ta ahora observada pueda ser abastecida de tal mmera que llegen al alCGI!! 

ce de todo el p(iblico y a precios zres accesibles pero no rrenos rentables 

para el productor. 

El tanteo inicial de colocación local ha alcanzado ya sus pr.irreros inten

tos serios y p'.)dmos concluir que la denania ha resultado restante recep

tiva. 

En la actualidad a pesar de que no se produce na.sivarrente y no se sigue 

la tecnología adecuada el panorana productivo de estas explotaciones es 

nuy diferente, no s61o farentándose el deseo de crecer entre los produci:Q 

res sino ,ta"llbi&i el CClnsurctJ·.entre los. cl.anandantes . 

1.5.2 caracter.1'.sticas de los consumidores. 

El nivel del ingreso praredio del hogar está influido por varios factores. 

Uno es la localización del hogar misno. Los bajos ingresos en praredi.o 

corresponden a hogares en "l.ochliclildes pequ=ñas,, los al tos.'ª- las grandes 

clOOades. 

El ingreso percápita dis¡;:onible en mano de los oonsurnidores se incrementó 

en praredio cerca del 35% en téoninos reales en el año de 1981. Segtín ~ 

cuestas el ingreso real sufri6 mejoras sobresalientes (es decir, bastante 

por encima del pranedio) en la clase media alta, técnioos y profesionales, 

en ese m:isno año. 

Se han llevado a cabo varias en:::uestas con el fin de investigar la distri 

hlci6n del ingreso. La iras reciente realizada por el Departa¡rento de Es~ 
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dios Sociales de Bananex en el aro de 1982 arroj6 resultados que no son -
.. llUl.Y ccnfiables. 

Dicha encuesta tarnbilm proporciona inform:i.ci6n sobre los gastos de los h~.

gares. En términos gererales los porcentajes son: 

44% al.irentos y bebidas. 

11% prendas de vestir y calzado. 

12% transporte y catunicaciones. 

7% destinado a la educaci6n. 

26% otros. 

Algunos organisnos oficiales, entre ellos el Departamento de Evaluaci6n de 

la SPP estimaron que la población corres¡x>ndiente a 1980 debió ser de: 69.5 

millones aproximadanente, lo cual implicaría un crecimiento de 3. 2%. Para 

1983 el Consejo Nacional de Poblaci6n est:i.m6 una tasa de 2.5%. 

Dentro de las entidades que registraron tasas de crecimiento por arriba 

del pranedio nacional estuvieron: l>tlrelos con una tasa de crecimiento a

nual de 3.6% y la Ciudad de M~ico con una de 6.3% 

Aurque el informe anual del Banco de ~co no rrenciona cifras si asegura 

que hubo aunento en el porcentaje de poblaci6n juvenil e infantil, aderás 

de que ambas entidades presentan una fuerte atracci6n de inmigrantes • 

A continuación se presentan unas tablas en las que se observa claramente 

aq1.1ellos que podrían ser los consumidores p::itenciales de los productos co

tunúcolas en las entidades ya rrencionadas • 

Distriblci6n de la poblaci6n econanicarrente activa 

desde el punto de vista de la p::isici6n en el trabajo 
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cueniavaca, Mor. 10.1 59.2 11.6 13.9 0.8 4.4 

Cd. de M§xico. 6.8 75.2 2.6 13.0 0.2 2.2 

Distril:uci6n de la poblaci6n econanicarrente activa 

desde e1 punto de vista de la actividad realizada. 

ui 
Ul o ai g _¡g -~ ai Ul o 
111 ui ai 

¡g ~ ui 111 o 

ll 
m ·a B g ~ e:ª ~ ai 

o ~~ .g~ ·.-1 ] ·.-1 ál -~ .g Ul 

M .s -fil ,....,8 
~ ~¡ .g ~8 ~'Q s ... i::: :> 

·.-1 j ca ~ 8~ zl:l la' ~i P< :;.., e 

cuernavaca, l'br. 5.7 2.5 7.5 1.5 12.0 38.2 26.6 

Cd. de M§xico. 8.3 3.2 12.1 9.0 22.7 9.1 35.6 

Fuente: Boletín info:onativo del Banco Nacional de México 1983. 

1.5.3 Inp:>rtaciones y exportaciones en dicha área. 

·.1983, así. ccm:> el presente se han caracterizado por ser años de crisis ~ 

can6nicas, manifestadas en la deuOa e>ctezna, la inflaci6n y la falta de 

cx:nfianza en el futuro. 
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Io anterior justifica la ausencia de i.trp:irtaciones, las cuales son de ~ 

periosa necesidad para ir renovando la calidad del pié del cria existen

te en el pa!s. 

Tanto infanres del Banco Nacional de México, caro fuentes provenientes 

del Departanento de Divulgaci6n de la S.A.R.H. nencionan que en estos 

dos años oo se hicieron importaciones de aves en general, siendo la 111ti 
ma en 1979, año en el que se :iinportaron machos y heribras reproductores 

de la raza japonesa provenientes de Estaoos llnicos de Norteamérica. 

La posibilidad de cxmtar con saldos exportables son aan muy lejanas da -

das las exigencias de grandes volúmenes que requieren tales operaciones, 

adetás de los escasos avances tecnol6gicos y zootécnicos los que i.¡q;iiden 

eicplorar este canqx>; sin embargo al realizar este proyecto se tendrá co

rro objetivo de gran interés y de consecuencias indudablanente favorables 

organizar la explotaci6n de ITOdo tal que la experiencia que nos brinde 

el abastecer la enonre deranda nacional, nos pennita encarar con pleno 

éxito la exportaci6n de huevos y canales de codorniz de ooena calidad y 

ea cantidades masivas para los ávidos rrercados del exterior. 

1.5.4 VolO!renes de producci6n en el área de influencia del proyecto. 

Sien:b el Estad:> de 1'brelos, sitio que retine las caracted.sticas ideales: 

cl:ina, altitud, ne:lios de carunicaci6n, etc, para una explotaci6n del tj,_ 

po ea cuest.i.6n, es aqu! donde encontrarros en mayor proporci6n el establ~ · 

c:iJidimto de estas empresas . 

Los voltírenes é altos de producci6n de esta ave hasta el rn:xrento los ~ 

!istra el Centro Nacional de Coturn!cultura, organisr.o dependiente de la 

aireoc:i6n General de Avicultura y Especies f.E1Dres, ubicado en el km 7 

de la carretera oaxaca-A:Juahedionda en euautla, r.tirelos; no se encontr6 

nin;pla otra granja cercana a este nunicipio. 

Por lo que respecta a la producci6n de las pequeñas anpresas no se pudi~ 

ron obtener datos de producci6n por razones obvias; los coturnícultores 
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sen pocos, calculándose qre en la zcna de OJemavaca se enet.entran alre

decbr de 1 granjas dedicadas a la cría de esta es¡;ecié. 

Para hacEr un cálculo aproximad:> ~s estimar qw cada l.llO de ellos 

produce un 30% <.El total producioo en el Omb:o de CUautla, ya qoo no 

CIBltan ni coo el equipo ni ron las instalaciones nnyores (incubadoras y 

casetas) para ma mayor producci6n, asegurando por otra parte qre aprove

dlan al nWdm:> su capacidad y recursos. 

1.6 Estudio <E la oferta. 

A OC11tinuac.Wn se presenta la producci6n obtenida en el Omtro Nacional <E 

Cbtmnícultura durante los aros 1982, 1983 y \IDa est.im:i.ci6n para 1984. 

Am;¡ue hay evidentes dificultares en la reoopilaci6n re datos <E otros PI'9. 

ductores se p:rocur6 harer un cálculo lo más aproximado posible para 1985 

re maoora qoo estos nos sirvan CDitO bases para prever posibilidades del PI'9. 

yecto en cxmdici.ones <E cnipetencia existente en el área de influencia. 

.:&le!XO 

Rilixero 
Marzo 
l\bril 
Mayo 
J\nio 
Julio 
'lll:psto 
Sept::ieitme 
Octl:bre 

'Poblaci.oo total de o:xbrnices en el Municipio de' 

.CUautla, M:>r, * 

.82 83 84 

13,592 17,213 24,234 
13,883 17,262 25,863 
11,422 20, 776 26,912 
14,973 21,594 28,978 
22,053 20,521 27,642 
23,549 17,213 25,403 
16, 713 18,188 30,225 
23,507 23,859 28,987 
17,859 26,356 31,440 
18,035 27,647 31,347 

* Bltrevista persmal 1984. 



Novienbre 
Diciembre 

'lb tal 

10,965 
13,039 

199,590 

.12. 

26 ,395. 
25,485 

262,509 

31, 753 
34,317 

347 ,101 

031 total óa esta producci6n, un 50% es distribtúdo a los ~ibs cen -

tros de especies irenores oon qm et.enta la s.A.R.H. ubicados en Jalisoo, 

Aguascalientes, G.tanajuato, D.Jrango y Yucatán, un 30% es ofrecido al pú

blico a través de los "nódulos praiotores", cuya finalidad es la de ~ 

tecer. a los peqooños productores qm se inician en el negocio, el 20% re~ 

tante es seleccionacb y oostinaCb a:mo pié 00 crfa. 

Proyecci6n oo la ofer+..a para 1985 

Gmtro Nacional de Cbtumfcultura Pequeños Productores 

Enero 31,255 9,377 

Febrero 34,464 10,340 

Marzo 33,048 9,915 

Abril 36,362 10,909 

Mayo 34, 763 10,429 

JUnio 33,593 10,078 

Julio 42,292 12,688 

Agosto 34,115 10,235 

Septieni:>re 36,524 10,957 

Octubre 35,047 10,514 

Novieni:>re 37,111 11,133 

Dicieni:>re 43,144 U,943 

'lb tal 431, 718 U9,518 

Ya que este prodoc:to ofrece a::ndiciones de libre oc:ripetencia poderros ron 
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si.derar que en la rredida en que se vea incrarentado el OOl'ISUllO se harán 

ajustes en la oferta, para que la producci6n se acarode p:>r canpleto a la 

nueva dananda •. 

1. 7 Conercializaci6n. 

1.7.1 Especificaciones y normas t:OOri.cas de calidad nacionales e inter

nacionales. 

La tipificaci6n en la carne de codorniz debe llegar a ccnsegu.irse para 

que de esta manera día con día el producto vaya adquiriendo royor acepta

ci6n. Por su~esto, que s6lo tendrá éxito la tipificaci6n cuando el pG -

blioo consumidor se acostumbre a la apreciaci6n de la calidad de los pro

ductos cárnicos y al pago de precios diferentes en relaci6n a la misna. 

En este caso el rrercado de calidad lo es ya tratándose de una especie que 

proporciona came de alto valor nutritivo. 

Las especificaciones generales a que ha de atenerse la tipificación, en 

esta especie, han de basarse en: edad, sexo, peso y acabado del cebami.~ 

to. 

En relacl6n con la edad, constituyen clase extra los animales sacrifica -

dos a:mprendi.dos entre 42 y 50 días, resultando de clase inferior, más p:>r 

el escazo :rendimiento que ¡:or la calidad de su cru.ne, los anim'lles sacri

ficachs antes de esta edad. (18) 

otra categorizaci6n p:>sible es la basada en el sexo. Los machos alcanzan 

pesos inferiores en 10 a 20 gs en relación con las hanbras y p:>r lo tanto 

su rendimiento cárnico es irenor. 

otro µmto de vista muy interesante lo oonstituye el peso, sin tener en 

cuenta nin:juna otra circunstancia. En este sentido ~eden establecerse 

los tip:>s siguientes: (18) 

Tipo A.- anim'lles de peso a:mprendido p::>r encima de 150 CJS 

Tipo B.- los c:mpreOOidos ente 100 y 150 gs 
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Tipo c.- los situados por debajo de los 100 gs 

Estos pesos se refieren al de los animales antes del desplumado, sacrifi

cio y evisceraci6n • 

En relación a la perf ecci6n en el acabado el engorde tiene gran inter~s 

y pueden establecerse categorizaciones que est&l relacionadas con el su

ministro de raciones especiales integradas por aditivos encaminados a dar 

palatabilidad 6 gusto especial a la grasa~ Las raciones de acabado tienen 

caro fín conseguir un grado de engrasamiento en la canal, tanto subcutáneo 

caro intersticial. ( B) 

otros factores que cuentan oonsiderablerrente en las nomas técnicas de ca 
~ -

lidad de las canales de codorniz son las referentes al estado de la canal: 

cortaduras, desgarros, color de la piel, forma de sacrificio, etc. 

Uno de los factores m.1s :im¡:x:>rtantes a considerar en las normas de calidad 

lo constituye la disposici6n de la quilla del estem6n. En los anir!'ales 

bien cebados, aparece hundida en los pectorales, sin hacer pron:i.nencia ~ 

guna sobre los miSllOs, por quedar a menor nivel, definiendo en consecuen

cia una especie de canal 6 línea de color blanco-amarillento que se con -

funde can los pectorales carnosos. De acuerdo con este dato, a tal mani

festaci6n se aportaría el tipo de carne A, 6 de rrax.irl'a calidad. (8,18) 

l. 7.2 Ra:¡uerillentos en la fonra de presentaci6n del producto. 

La oc:irercializaci6n de la codorniz exige una correcta preparación de las 

canales. Quiz~ nás que ninguna otra especie el aspecto organol~ptico 

as! <XXII) su presentaci6n al público influyen poderosamente en 1.a posibil.!_ 

dad de venta • (18) 

El desplune debe ser perfecto, ya que las canales con presencia de plu -

n6t y cañones dan la impresi6n de tratarse de animales en crecimiento y, 

en general, son despreciadas. Por otra parte, es muy apetecible el a~ 

to brillante de la piel, ci.rctmstarx:ia que suele estar relacionada con un 



aa!p1:able grado de rebamiento y en relaci<Sn :directa, !X>:t" tanto. ron el ~ 

lor ~ y nutritivo de la propia carne. 

No 1Q!I aceptables canales ron cortaduras, ·desgarros., Q:l!ltusiones 6seas, 
fJ:aeburas, etc. I.os defectos ·de la piel~ l!lal1dhas, despignentacicnes y~ 

gosiir:lades son c:bjeto de una particular depreciaci6n, sobre todo cuando se 

localizan en la pechuga. Tonalidades verdosas constituyen rrotivo de"~ 

l'lÜsll"tMal, :(18) ac::tividad gue en nuestro país la lleva a cabo el productor. 

ID misno ocurre oon las canales reblandecidas, h1lrredas y sudosas, que eit:
presan ·~S de descanp:>sici6n variables y son canales inadmisibles para 

el OOD$llltO.. 

Por Jlo ~e respecta al huevo destinado para .consuiro .• la fomia, peso y co

ll.or lllO influyen en las posil:Jilidades de su canercializaci6n ya que se a -

oeptan .alargados, redondos, pe;¡ueños, grandes, así cxm:> los opaoos y des

pignentados, no indicando ~to que .el huevo carezca .de ·sus cualidades nu

.tridaoa1les, sin aiilJargo estas condiciones evitan su incubabilidad. 18,14) 

1.7.3 Canales de distr.ibuci6n. 

Co:rD su naribre .lo llldi.ca, los canales son los :causes J;X:)r los cuales se ~ 

~los productos haSt:a que llegan .al consumidor :fulal. (2) 

Se puede iélec:ir que en ~co la actual estructura del sistema .de <CCI!ErCi~ 

l izacM5n de productos avícolas opera '.Cato un '"sistena centralizado" ·cara.e_ 

tlerii.zado p:!II" la mncentraci6n del p::ider .de :negocii.aci6n a. nivel nayori:sta 

misna que se encuentra en su mayor parte en .el .~ •urbana nás :importante 

.dell. ¡a& •gue es el D.iF. 

Una de las consecuencias del gran n1lmero <de ~ios •en el proceso 

elle JLa OJllW!CiaJizacH'm, es qae .genera:ilmnte exi1ilte •un el.evado JJW;gen <de 

,...,.,ideo en cada e~ por la que ;pasa ·el ¡pmducto,, lo gce la mayada de 

las wces re,pexcute en preiclDs hastarite e:lievados :a:ll. ic:onsumidor final. {2~l 
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En esta rama de la avicultura, debido a que la oferta es núni.ma no exis

te en sí un proceso de carercializaci6n organizada, por lo que los cotuf 

rúcultores no afrontan mayores canplicaciones para la carercializaci6n de 

sus productos, y los recursos con los que cuentan para el desempeño de sus 

actividades oon simplificadas, llegando e.l producto directo al cosumidor. 

No se encuentran sujetos a condiciones de canpra-venta que establece el 

interrrediario, por lo que al no existir esta canalización a trav~s de el 

CCllD consecuencia hay una disninuci6n de precios p;i.ra el consumidor y una 

rrejora econánica para el productor. 

1.8 Mercado potencial p;i.ra el proyecto. 

Podaros concluir que en este m:rrento para la escala de producción a la que 

la mayoría de los coturnicultores se dedican, toda la venta es absorbida 

rapidarrente a nivel particular. Siendo de gran aceptaci6n en gran núrrero 

de restaurantes, clubes, sociedades y hospitales. Por otro lado la ~ 

cializaci6n no presenta problema alguoo, ya que los canales disponibles no 

requieren de intenrediarisros, siendo facil.rrente introducidos siempre y 

cuando el producto reuna ciertos requisitos caro ser apto y de costo acce

sible para que pueda llegar hasta aquellos que potencial!rente pueden ser 

los consumioores. 

2.- Descripci6n general del proyecto. 

2.1. Planteamiento general. 

La planeaci6n de una Et11presa avícola, necesariamente tendrá que fundarse 

en su rentabilidad de rranera que se produzca en cantidades adecuadas, se 

pague el interés de capital invertido y aporte una utilidad atractiva pa

ra el aipresario. (13, 22) 

Para separar una enpresa progresista de otra anticuada y mediocre es ne

cesario la introduoci6n de eficiencia a las mismas, no s6lo una vez que 

estas va se enruentran en ooeraci6n sirx> desde su concepci6n y formula -
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ción, ya que la corrección ];X)sterior de ciertas deficiencias habrá de re

querir de fuertes erogaciones mientras que otras quizá sean incosteables • 

El ti];X) de explotación que nos ocupa en este estudio pretende la produc -

ción de carne y huevos de codorniz debido a que t'istos productos son sin 

lugar a duda las protei'.nas de origen animal que de manera más dinámica P.2_ 

deros producit· a corto y largo plazo, enteniiéndose esto caro una posibi

lidad, sino de canpetencia directa en la producci6n de carne de pollo, si 

en cambio caro solución al abastecimiento del rrercado de calidad para el 

suministro de carne exquisita a precios accesibles, la eicperiencia.en o -

tros países ha darostrado que estas actividades ro generan mercados SUIJe!: 

p.iestos. 

En este proyecto el ti];X) de sistma que se anpleará será el de una anpre

sa de orden masivo tendiente a crear un producto cx:>n rrercado constante, 

por lo que los ciclos de producción se establecenin desle la incubación y 

nacimiento de los animales necesarios para tal fín. 

En general, se puede decir que la cría y explotación de la cocbrniz es una 

actividad sencilla y en muy poco tiem¡;o se ¡;ueden aprender los mecanisoos 

y t!!!cnicas relacionadas a las prácticas de manejo que se aplican en la ~ 

producci6n, cría, aljmentación y preparación para el nercado, así caoo a

quellas de carácter organizativo y administrativo del criadero. (B,14,18) 

2.2 Descripción especifica de la unidad. 

Aunque la cría de la codorniz no necesita oondiciones llllY particulares, la 

altura ideal para la ubicación de la explotación es aquella caipreOO:ida E':!! 

tre los 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar ya que en estas alturas 

se estilrula la ovulación y ];X)r lo tanto el rendimiento en huevos, sin E!ll

bargo se ha det0strado que en cualquier ¡;unto de altitud, desde el nivel 

del mar hasta 2,000 metros pueden instalarse los criaderos ron éxito. (14,20) 

Es por esto que se ha seleccionado el Estado de M::>relos ya que este sitio 

reune esta característica, adatás de oontar CXlil ciertas condiciones f~ 
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bles tales caro: tarrperatura, humedad, estabilidad atrrosférica, dSÍ caro 

medios de canunicaci6n fáciles para la entrada y salida de los productos, 

marcados consumidores pr6xirros y suficientes mantos acuíferos. (24) 

Las instalaciones y alojamientos deberán ofrecer tcxla clase de seguridad, 

cx:m:xlidad, protecci6n e higiene para las aves y facilidades de trabajo @ 

ra el que las atiarle, ya que la construcci6n e instalaci6n de casetas 

constituye uoo de los mayores desembolsos que se haga para el negocio. (19) 

El material y equipo será adaptado a las exigencias de orden fisiol6gico 

de los animales: tarrperatura, ventilaci6n, humedad, etc, así o::rro a la 

distribuci6n de los misrros. (4) 

Los animales serán adquiridos antes de mnper postura para evitarles al 

máxiroo efectos de estres y con esto lograr una mejor adaptaci6n. Se les 

alojará en baterías de 5 jaulas con una capacidad de 24 animales guardan

do la correcta proporci6n de 2: 1 

El pi~ de cría deberá ser renovado cada año caro máxirro, por lo que la s~ 

lecci6n para las reposiciones deberá hacerse cada B meses. Las cantida -

des producidas se ir.ID incrementando de acuerdo a la dananda y exigencia 

del mercado. 

2.2.l. Estudio de tamaño. 

El pi~ de cría consti tuído por machos y hembras llaniados reproductores, 

estará integrado por animales provenientes de granjas de los Estados de 

Qu~taro y M:>relos, previamente seleccionadas. 

Se iniciará con un lote de 800 hanbras japonesas y 200 machos de la raza 

faraona. Con esto se pretende una producci6n sE3llal'lal de 720 huevos Y 

3045 rutiJnales finalizados. 
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Dicha cantidad se detennin6 en base a que los medios disponibles son su

ficientes para que los anÍJllales esten bien atendidos tanto en cuidados 

:i;:or parte del personal caro suficiente superficie de terreno, locales y 

sobre todo alimentos. 

Del ~ito que tenga la explotación a través de sus productos en un mere.e_ 

do seguro se contanplará gue además de la superficie ocupada por casetas, 

oficina y bodega quede terreno disponible para una p.Jsible expansion. 

2.2.1.1 Criterios de selecci6n. 

Aun:Iue la cría de codorniz en cautiverio se ha intentado desde tiE!llpOs r~ 

notos, para fines de explotaci6n solo son :Urportantes las razas japonesa 

cuando de producir huevo se trata y faraona excelente por su rendimiento 

en carne • (14) 

Existe una variada diversidad de especies y subespecies del género Co.ttvi.

túx pero todas ellas son oriurdas de todos los cx:mtinentes menos de Amér,! 

ca. Las nás conocidas en Norteamérica, son la Bob White, la Codorniz de 

California y la Codorniz yucatensis. Estas especies son netamente silve.§. 

tres y se caracterizan rx>r tener copete; solo se ha intentado su reproduE_ 

ci6n en criaderos de cotos de caza . (14) 

La variedad de CotuJtn,i.x c.otwuúx. fotwoU.x, es la ccx:lomiz mediterránea, 

ha sido desde la antigüedad objeto de una caza intensiva. Sin mbargo, 

debido a su temperamento silvestre no se ha adaptado bien a la crianza en 

danesticidad y menos en las jaulas de reducidas dim:=msiones que exige la 

explotaci6n canercial. (8,14) 

En el m:lOOilto actual, la explotación cotunúcola se centra en la codorniz 

japonesa, entre ellas pueden distinguirse varias subespecies y hasta mu~ 

cienes tales caro la cuello arco-iris de China, azul británica, blanca i!! 
glesa, dorada de Manchuria y la tuxedo o pingüina, todas ellas origina -

rías de Oriente • (15) 
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La raza faraona es la resultante de una intensa selección realizada por 

los japoneses y a la que se le fij6 mayor corpulencia, llegando a alcan

zar pesos superiores a los 100 gs, caro características físicas presenta 

pecho y abdCll1el1 amplio, condiciones de buena :_)roductora cárnica . (15) 

Sin amargo, para fines de producci6n integrada y distribuída bajo las 

irás variadas formas de industrializaci6n es la codorniz japonesa la que 
se ha generalizado en el mercado . (15) 

2.2.1.1.1 Disponibilidad de pié de cría. 

A pesar de que en nuestro país la cotunúcultura se encuentra en sus fa

ses iniciales y por tal raz6n existen pocas ~lotaciones de este tipo aj,_ 

gunas de ellas son reconocidas debido a que han sabido manejar a sus aves 

caro verdaderos animales reproductores de pedigree por lo que la adquisi -

ci6n de estos se hará en un principio en criaderos cuya calidad es recon,Q 

cida. (21) 

2.2.1.1.2 Disponibilidad de in.sunos. 

Siendo t-nrelos un estado oon grandes recursos naturales y econánicos cu~ 

ta adem§s oon una ubicaci6n que le permite situarse dentro de los prime -

ros lugares en cuanto a urbanizaci6n se refiere. Lo que evita afrontar 

mayores carplicaciones ya que se cuentan con todos los recursos para dis

poner de ellos: 

1\gUa: gran cantidad de mantos acuíferos se encuentran en todo el estado 

la Presa el Rodeo tiene capacidad de 28 inillones de metros cúbicos, cuenta 
con obras de pequeña irrigaci6n (bordos, derivadoras, canales y bcrnbeos) • 

En 1970 se oonstruyeron 2 presas de captaci6n, 12 bordos de alrnacenami~ 

to, 4 presas derivadoras,' 6 sistanas de b:rrbeo de ríos y 17 pozos profun

dos. La Secretaría de Recursos Hidraúlicos puso en servicio los bcmbeos 

de Barranca del 1'tlerto, así caro la construcción de las Estacas, obras 

que cubren a la mayoría de los municipios. (24) 

Alilrento: Alilllentos Balanceados de México, a trav€s de sus distrib.lído-
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reS hace llegar el alimento a diferentes municipios, aunque estos ro son 

específioos para codorniz. No obstante que esto es una limitante para 

el desari:'ollo de la coturnícultura, los ¡;xqueños criaderos que se han e.;?_ 

tablecido lo han hecho utlizando los alimentos preiniciaci6n para polli -

tos. Los al.únentos para ponedoras y los ra:¡ueridos para la fase de ert:JOE 

da no son difíciles de adquirir, los abastecimientos pueden hacerse por 

tredio oo i;a:lidos previos directamente a la fábrica si son cantidades cons_! 

derables, 6 bien hacerlo a los concesionarios. 

Energía eléctrica: el estado tiene una capacidad instalada de 94 mil ki 
lc:Matts y se ha cambiado ya la frecuenda de 50 a 60 ciclos. En la a~ 

lidad se cuenta con zonas electrificadas en los alrededores de Cuernavaca 

y ruchos otros nrunicipios • ( 24) 

Gas: en el km. 6 de la carretera CUeniavaca--O!autla se insta16 en 1970 

oon una imrersi6n de $16 millones una planta de almacenamiento y distri

ooci6n de gasolina y derivados. Encontrarros una planta distribuidora de 

carblstibles en Cuautla con una capacidad de 2 millones de litros. (24) 

Poderos concluir que la entidad ruenta con una red de carreteras pavimen
tadas, destacando la autopista México-Cuemavaca y otras vías de cx:mmi~ 

.ci6n que le pemri.ten tener acceso rápido a ciudades. 

2.2.1.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra. 

La mano de obra es un recurso esencial para el desarrollo de las operaciQ 

nes en una roipresa,~ clanento activo en la producci6n. ,(2,5) 

La partici.paci6n del productor en las actividades administrativas y tecni

cas ~ pmto clave en la granja. Las actividades que requiere una ex -
plotaci6n de esite tipo son sencillas, por lo que con un ligero entrenami~ 

to y práctica cualquier persona piede desanpeñar sin ningun problana el 11!! 

nejo que se necesita para el buen funcionamiento en la explotaci6n • (18) 

3.- In;eniería del Proyecto. 

-·. 
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3.1 Antecedentes y Consecuencias. 

Esta ave, del orden de las gallináceas, es la especie avícola de mayor 

distribuci6n geográfica en el nrundo, en estado silvestre es habitante ~ 

tural de las tierras bajas y abiertas de todos los continentes, prolife

rando particularmente en las zonas senifu-idas; en México encontrarros co

dorniz desde la Península de Baja California hasta la de Yucatán, siendo 

muy variadas y abundantes en los Estados del Norte y regi6n del Bajío. (21) 

El ccmportamiento y características de la codorniz silvestre son pareci -

das a las de la codorniz japonesa y europea, esta última fué la primera 

estudiada y a la que se le debe el nanbre científico de Co.twr.iúx • (8) 

Danesticada inicialmente en el Oriente: China y Jap6n, la codorniz fué 

introducida en U.S.A. en 1955. Durante la guerra con Vietnam los nort~ 

rnericanos resolvieron el problana de la al.i.mentaci6n de la población ci

vil, luego de ensayar la difusi6n de conejo, extendiéndo en forma masiva 

la crianza de ésta ave. (14) 

Adanás de acoger sus pro::luctos en virtud de su exquisito sabor y fácil ~ 

sirnilaci6n la han utilizado para propósitos experimentales, debido a su 

rápida madurez sexual , resistencia a enfermedades y al poco espacio requ~ 

rido para su alojamiento. (7 ,11) 

En nuestro país fué en el año de 1972 cuando la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidraúlico a través de la Direcci6n General de Avicultura y E.§. 

pecies ~.enores cre6 el Programa de Coturnicultura, organisrro que a su vez 

instal6 centros distribuidores, caro el Centro Nacional de Coturnicultura 

en cuautla Morelos, el Centro Nacional de Anacul tura y Coturnicul tura en 

Villahemosa, Tab. y el Centro de Capacitaci6n y Especies Menores en Agua~ 

calientes, 1\qs., manejando las razas: japonesa y faraona · (21) 

Sin atbargo, la utilizaci6n de la codorniz así caro de sus productos en la 

dieta alimenticia mexicana es practicamente nula . 



23 

Las numerosas ventajas fisiol6gicas, econánicas y de manejo que esta es

pecie presenta canprueban que los objetivos que se pretenden pueden ser 

plenamente logrados sienpre y cuando la enpresa sea manejada adecuadamen

te desde su fonnulaci6n hasta su implenentaci6n técnica . 

3.2 Ventajas del mxlelo esc:ogido. 

Es reo:mocido que la codorniz danéstica presenta unas partiallaridades 

que la hacen superior en avicultura a cualquier otra gallinácea conocida. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se indican algunas c:anpar~ 
cienes técnicas de la codorniz y su col)Jénere la gallina. (17) 

RENDIMIENIO GALLINA cooomuz 

En la Donde cabe Caben de Menor 
incubadora un huevo 3 a 5 inversión 

Período de Dura 21 Dura 16 Menor 
incubación días días costo 

Densidad por Donde hay Caben Menor 
rn2 500 1500 espacio 

Llegan a pollo En 56 En 45-50 Menor 
de venta días días tianpo 

Rarrpen En 20 a En 5 a 6 4 veces 
postura 22 sananas sananas antes 

Continuidad 6 meses sí Todo el 
Cl:nstante de postura 6 meses poca año 

Problenas 
sanitarios Alta No 
Newcastle: ll'Ortalid.:id contrae -

Enfennedad Alta No 
de Marek: ll'Ortalidad contrae 
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Otro tipo de infecciones que en las gallinas y pollo de engorda causan 

graves pérdidas en la codorniz son muy [XlCO frecuentes tal es el caso de 

pullorosis, salrronellosis, síndrare ascítico ycoccidiosis • (4, 16) 

los datos anteriormente expuestos nos indican claramente que una inver -

si6n a corto o largo plazo para una anpresa de estas condiciones con mi -

ras a una producci6n masiva y consecuentanente a nivel industrial reporta 

suficientes utilidades caro para encontrar la justificaci6n de dicho capi 

tal. 

3.3 Par&letros fisiol6;¡'iO?s. 

Edad a la p.lbertad: la ccdorniz japonesa es un ave de condici6n hiper

sexual, la pubertad canienza a los 25-30 días r:udiendo algunas haTibras c:Q 
nenzar la r:uesta a los 35-40 días. 

En los IU?chos ccmienza la secreci6n glandular paragenital también a esa e 

dad lo c;rue se observa por la aparición de folículos espurrosos de dicha s~ 

creci6n en el piso de las jaulas, sin anbatgo la fecundidad y auténtica 

?Jbert.ad canienza entre los 40-50 días, siaupre y cuando haya una adecua

da alirrentaci6n, tanperatura y llmi.nosidad. (18) 

Edad en que inician postura: las hanbras inician su actividad sexual an 
tes que el macho, se observa de un 5 a 10% de animales que a los 35 días 

del nacimiento canienzan la µ.¡esta, para adquirir la plenitud de la misma 

a los 45-50 días. 

Peso al iniciar postura: el peso de una codorniz adulta oscila entre 

100 y 115 gs, es capaz de llegar a una p..iesta de 300 huevos al año, se d~ 

duce que el peso en huevos es de 40 veces el de su organiSll'O lo cual nos 

denuestra su excepcional condici6n de ponedora. (18) 

Fertilidad: la fertilidad pta'OOdio en la codorniz japonesa, es de 86.3% 

La edad de las aves es un factor de variaci6n con rrarcada influencia en 

la fertilidad, rrostráOOose los porcentajes más altos entre las 20 y 23 s,g 
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nianas de edad. El poder de fertilizaci6n alcanza su máxilro en ambos 

sexos en el primer año de vida y después declina conforme aumenta la edad 

del ave. En machos, una fertilidad satisfactoria se logra hasta los seis 

meses de edad . (18) 

Incubabilidad: ésta es la capacidad del huevo fértil para desarrollar 

el anbri6n y llegar a producir un pollo vivo. Su carácter hereditario ha 

sido demostrado por los investigadores y ccmprobado por las industrias ig 

cubadoras. La incubabilidad en la variedad ya mencionada alcanza prme -

dios de 81.1% 

Desarrollo embrionario: En esta especie el desarrollo anbrionaric es 5!:! 

iramente rápido, la duraci6n total de la incubaci6n es de 16 días. (18) 

3.4 Parámetros de producci6n. 

Peso al nacer: el polluelo de codorniz a su nacinú.ento es mínusculo y 

pesa lOgs en p:ronedio. (17,21) 

Producci6n de ·huevos: un 70 a 80% por período productivo es econ6nica

rrente rentable, por 1o general porcenajes en este rango son aceptables. (10) 

Edad a la venta: .a los 45 días una codorniz es canestilile, los indivi -

duos son adultos desde la edad de 5 senanas, sin anbargo la edad de sacr! 

ficio paraconsurro debe ser de 50 días. 

F.c'!ad 6ptima para la reproducci6n: el huevo producido por el pié de cría 

sera f&til en gran porcentaje, sí las aves tienen la edad adecuada, no 

menores de 10 sananas ni mayores de 2 años de edad. (10, 20) 

Peso 6ptino para la reproducci6n: para machos el peso nún.irro indicado 

es de 120gs y lOOgs para la he:rbra pesos por debajo de los señalados se 

consideran insuficientes para lograr buenos resultados. 

Duraci6n de la vida productiva: el ritno de ¡xlesta ¡xlede durar un año 
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6 ~s, aunque en general al cabo de 6 meses se observa una debilitaci6n 

de los rendimientos. (14) 

Peso a la venta: la codorniz es un animal cuyo crecimiento es sumamente 

rápido, se puede decir, por regla general que el !,X)llo dobla su peso en 

5 días, lo triplica en 8 días y lo multiplica FQr 10 en 28 días. Desde 

el final de la quinta se:nana las codornices alcanzan un peso de 110 gs y 

estan dispuestos para el sacrificio. El nacho necesita generalmente una 

senana más que la hE!llbra para alcanzar el peso re'.illerido. (10) 

Proporci6n o" : ~ : el nacho tiene máxima energía genética cuando SÍf. 

ve a 2 hE!llbras, esta relaci6n es la que se considera la ras adecuada ya 

que en caso de colocar mayor número de machos, éstos agotan a las h61'1bras 

'[X)r exceso de ardor sexual, pe.rsiguieñdolas constantemente para la c6pu

la y en otros casos, el sez:vicio disminuye el rendimiento fecundante (e.§. 

pennatogénesis inc:anpleta) dando por resultado elevados r:orcentajes de 

huevos infecurrlos. (17) 

Porcentaje de nacimientos: en condiciones normales eclosiones de 80% se 

consideran bastante aceptables. 

3.5 Programa de manejo. 

Reproductores: El éxito en esta área dependerá de la calidad del pié 

de cría el cual debe ser previamente seleccionado a su adquisici6n. Pa

ra obtener altos rendimientos de los reproductores es necesario contar 

oon una instalaci6n particular y un manejo constante y controlado. (18) 

La ocxlorniz es un animal sunamente precoz, la henbra pone su primer hue

vo a las 6-7 sa:aanas de edad, por lo que su canpra se hará a las 6 sana

nas, ya que an:imales que recién canienzan la postura por ende superan r~ 

pidamente en pocos días el estres que les provoca el transporte y carrbio 

de ant>iente, se les proporcionarán 3 sera.nas de adaptaci6n y de esta ma

nera dar tianpo tambiái. a que regularicen la postura, para que pasados 

estos cilas se encuentren en plena producci6n y sus huevos listos a incu-
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bar, el huevo obtenido hasta entonces se venderá caro producto para pla

to. El ribro de puesta se obtiene, a oondici6n de que se respeten ciertas 

condiciones de manejo. (14,18) 

Un punto muy importante es la tranquilidad que debe prevalecer en esta 

caseta , todos los trabajos indispensables caro: control de puesta, lav~ 

do de equiix>, recolecci6n de huevo, etc, deben efecb.larse durante la prl, 

mera parte de la mañana y deben ser realizados por l?.l misro personal. (4) 

Las principales condiciones a respetar son las siguientes: Temperatura: 

cuidando que no hayan cambios bruso:is en ella, porque esto acarrearía gr~ 

ves problauas, caro baja en la postura 6 en todo caso interrupci6n de la 

misna. (16) 

Iluminaci6n: se les debe proporcionar de 14-18 horas diarias de luz. No 

es necesario utilizar l<ímparas de gran brillo, s6lo lo suficiente para 

mantener a los reproductores despiertos y en plena actividad social y que 

les pemú.ta ver la canida y el agua. (17) 

El alimento para las hembras puede ser distribuido tambiál a los machos, 

hay que vigilar que los animales dispongan en todo m:rnento de una impar -

tante cantidad de pienso y llenar frecuentanente los canederos para exci

tar su apetito. 

Los huevos deben ser recogidos diariamente por las mañanas, estos rua:lan 

hasta el oorde de la jaula gracias a la inclinación del suelo, de esta~ 

nera los huevos quedan fuera del alcance de las patas y pico de los ~ 

les. Ya que fueron recogidos y seleccionados deben colocarse en cartones 

para huevos y conservarse en una sala especial. La duraci6n de la ex>nsef 

vaci6n de los huevos seleccionados oo debe sobrepasar de una sanana • (18) 

Incubaci6n: la té::ni.ca de incubaci6n es igual al de las gallinas con la 

diferencia de que en lu;rar de 21 días, el huevo de codorniz s6lo requiere 

de 16 días y 2 días m1s en la nacedora hasta que los pollitos sEqUen bien 

antes de sacarlos y ponerlos en los rcx:letes. 
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Las· actividades en esta área consisten en regular la temperatua, pumedad 

y volteo, este últi.no es necesario y debe hacerse diariamente particul8f. 

mente durante los primeros días. Un buen programa de volteo se hace a 

las 7, 11, 15, 19 y 23 horas. (18) 

Los huevos a incubar deben reunir todas las características de peso, tall§. 
ño y color, hacia el sexto día de incubación se hace una segunda selec -

ci6n mirando los huevos a trasluz, esto nos permite eliminar los huevos 

no fecundados 6 los que hayan nu.ierto durante el perícdo del segundo al 

quinto día. Al undécirro día las diferencias entre huevos vivos y los 

nu.iertos son aún más acentuadas. (18) 

Durante el perícdo de la preparación al nacimiento, los huevos no deberán 

ser volteados, sino colocados horizontallliente. 

La eclosión se efectúa a partir del día 16, rranento en el cual tanto hu~ 

vos CXJrO polluelos serán trasladados a la nacedora, aquí deberán permm~ 

cer al menos 24 horas con objeto de que su plum6n se:.¡ue. 

No hay que olvidar que durante este período es de suma importancia llevar 

al día los registros que nos indicaran con mayor veracidad datos con res

pecto a la carga incubada. (18) 

Crianza: esta etapa o:mprende desde que los pollitos son retirados de 

la incubadora hasta que cumplen 30 días, m:xnento en que se les retira la 

fuente de calor. Los pollitos deberán tener el plurr6n bien seco antes de 

retirarse ya que de lo contrario deificilmente podrán sobrevivir. 

Previa a la llegada de los nacidos las criadoras deben instalarse y pren

derse aproxirradamente 4 horas tanto para checar su funcionamiento COTO 

para fijar la tenperatura de iniciación y calentar el ambiente. (8, 18) 

Se instalan los rodetes cuya funci6n es la de limitar el espacio de piso 

alrededor de la fuente de calor y evitar las corrientes de aire. En cada 

estacio circular se coloca papel áspero 6 cartón que sirve para que se a-
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fionen los pollitos y no se :resbalen y abran de patas1 IXJCli~ utili

zar las bolsas de papel del al.úrento. 

Se distrihlyen los bebederos de 2 lts de capacidad (1 x cada 200 polli -

tos) separados unos 30 cm de la criadora para e.ritar el calentamiento y 

se esparce el alilrento sobre tOOo el piso, durante 3 dfas el allirento se 

distribuirá directamente en el piso, al tercer día se ooloca en los ~ 

deros lineales para iniciaci6n y se distribuyen en folll!a radial al tema.

dos con los bebederos. (18) 

El allirento de iniciaci6n debe oontener entre 26 y 27% de proteína, a paf_ 

tir del d€cirro día se reduce este porcentaje y se utilizan alimentos con 

llll 20 a 22% de proteína. (3) 

Algunas personas recanienclan agregar al agua durante los prineros tres 

días algún antibi6tioo para prevenir infecciones pero a no ser que real

mente se registren bajas cwiprobables por tales notivos se considera OO.!! 

traindicado el uso de tales preventivos. (15) 

Las necesidade5 de espacio en esta fase son de Im2 por cada 250 polluelos, 

cada semana el rodete se irá abriendo para dar mayor superficie a las a -

ves. La calefacci6n ir& dec:recieroo desde 38ºC hasta 26°C, retirando a 

la cuarta semana la criadora para mantener a los animales a la tart:ieral!! 

ra del local. 

Se debe evitar la mezcla de an:inales de diferentes edades por lo que se .!! 

tilizaran cercados con tela de alambre desde el piso hasta 2.5 mts de al-

b.Jra. 

A los 30 días las aves deben estar bien aiplmiadas y se debe observar el~ 

ram:mte la diferenciaci6n entre aml:os sexos. A partir de este nanento 

los animales son .. trasladados al con:al de ~ en daide concluyen su 

desar.rollo y alcanzan la madurez sexual. (l!!) 

PodE!los resumir que el manejo de los pollitos en esta etapa consiste en 
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tener preparado el corral, criadora ya funcionando, agua y canida distri 

búdos antes que llegen los animales y proporcionarles en general un am

biente adecuado a las exigencias de esta etapa. 

Engorda: Corresponde a la segunda etapa, que va desde los 30 días hasta 

que las aves salen al mercado lo que indica que han alcanzado su carpleto 

desarrollo. IDs animales pasan a la nave de engorda previo sexaje. Esta 

etapa se lleva a cabo en piso, en corrales parecidos a los de crianza pe

ro más espaciosos y carentes de la instalaci6n que re:¡uieren las criado -

ras. 

Debe asegurarse una buena ventilaci6n ya que los ani.'llales exigen en esta 

etapa grandes cantidades de oxrgeno, el espacio necesario para esta fase 
2 sm de 100 aves por cada m • ( 18) 

El al.irrento para engorda es relativarrente bajo en proteínas fluctuando e!!_ 

tre 16 y 18%. 

La talileratura de la nave no ha de superar los 21 ºC y debe de estar libre 

de ruidos manteniéndose día y noche con luz tenue, que permita a los ani

males la visibilidad suficiente para a:rner a cualquier hora. 

Al concluir 30 días de permanencia en esta sala, las aves estrán listas 

para ser sacrificadas. El corral se desaloja, se saca la cama y sus de

sechos y es lavado y desinfectado al igual que el equipo utilizado para 

que este disponible y pronto a ser ocupado. (18) 

3.6 Ra;Jistros de p:roducci6n. 

En la actualidad el uso de r03'istros se ha vuelto necesario y podría deciE 

se que indispensable para que una explotaci6n sea rentable, ya que día a 

día el costo de produc:ci6n se va incrarentando, y por consiguiente toda i!! 
dustria debe irse tecnificando, porque de no hacerse así, resultaría inco§. 

teable. (7,6) 
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El enfoque principal que se le debe dar a una explotaci6n actualmente es 

el econmco-administrativo y para lograr esto, se debe contar con un sin 

rn:írrero de datos ¡:ara poder realizar una evaluaci6n veraz y confiable en 

un rinrento dado . (13, 23) 

La finalidad básica de los registros es pennitir hacer una ccmparaci6n de 

los niveles de producci6n a través de los años, al igual que nos penníte 

realizar evaluaciones peri6dicas · 

Para que todo registro cumpla su funci6n efectivamente dentro de una ex -

plotaci6n de.ben ser: 

- Veraces 

- Actuales 

- Sencillos 

- Tecnicamente planeados 

Existen diversos tipos de registros, éstos dependen practicamente del ti

¡;o de explotaci6n que los va a llevar y del área de la granja que se va a 

evaluar 

Para facilitar el uso de registros es conveniente dividirlos en: 

- R03'istros administrativos 

- R03'istros de granja 

Reqistros administrativos.- son áquellos que se llevan en la oficina de 

la granja y nos ayudan para obtener todo lo relacionado con cualquier si

tuaci6n de la granja en un nanento detenninado 

Registros de campo.- los que se llevan en cada una de las áreas de la 

granja 

Existen una gran variedad de registros que se p.ieden .inplanentar en una 

granja, estos dependeran del tipo de explotaci6n y lo sofisticado que se 

: •qj.Ú.era hacer esta. ( 5, 6 , ) 
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3. 7 Aspectos sanitarios. 

3. 7 .1 -de los aninales • 

Siendo la axlomiz un ave t.an procreativa en que cada reproductor da ori

C}3n a cientos de desoondientes, aéquiere decisiva inportancia la integra

cioo del plantel inicial por mfni.no que sea, para evitar ma procreación 

qm resulte oogenerativa oono ha ocurrioo oon la gallina, donde por néto

dos ~tio::is fuert:errente cx:msanguíneos de retrocruzas de hijos a padres 

6 a abwlos 6 líneas rolaterales a la "pesca y fijaci6n de genes desea -

bles", si bien a lograoo rrejorar la postura 6 mayor producci6n de came 

por una parte, ha fijaoo por la otra, carencia de resistencia a enfenre~ 

des de diversa etiologfa que obligan al avicultor a realizar costosos p~ 

gramas preventivos y curativos qoo exigen elq)eriencia operativa y sin CIU!:. 
dar nunca libres de todo riesgo, no presentándose esto en la codorniz, la 

cual es un animal extrenudarrente resistente. (15) 

A pesar de la CXll'lcentraci6n de los aninales en una cría industrial, la 

xrezcla de aves de todas las edades, la atrr6sfera viciada, etc, las enfer

xredares son muy raras. Existen, sin eniJargo diferentes clases de ellas 

pero surediéndose por lo gereral, en individms aislados y muy rararrente 

rono afecciones generalizadas, nostramo estos misnos una exoopcional ca

pacidad de recuperaci6n. (14) 

Sin duda la enfenredad ~ a:mln qu= puede darse en la rodomiz, tal cono 

ocurre en la gallina, ronejos y otros animales d::Jrrésticos es la coccidio

sis provocada por diveros géneros de eixrerias. (18) 

Pero es bien sabioo que el control de esta enfemedad reside en sencillas 

nedidas higitfuicas, especialirente en conederos y bebederos y oon el sm

nistro re cxxx:idiostáticos particulcmiente durante la primll" edad de naC;!. 

miento hasta los 10 días, estos preventivos vienen incorporados en los a

lútentos iniciadores. (15) 

R:!Sumienoo podenos decir qua la cod::lrniz brinda un anplio m.irgen de segu-
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ridad sanitario y que dicha rusticidad y resistencia (en el ave danésti

ca) a las enfeil1lEilades se debe gracias a la rigurosa práctica de cruza -

mientes 6 rronta dirigida de los reproductores ingeniada p::ir los jap::>ne -

ses • (15) 

Por lo que respecta a la pro::!ucci6n de huevos, para que estos sean férti

les deber§n de obtenerse lÍ!lq;>ios y libres de contaminantes fecales y para 

lograrlo basicamente s6lo se necesita realizar la recolecci6n en fomia hi 

giénica y constante, después de recolectar el huevo, se sanete a un proc~ 

so de desinfecci6n con el objeto de reducir los problemas de contamina -

ci6n. 

La técnica de desinfección usada para este fín es la fumigaci6n con for -

maldehído y permanganato de potasio. La desinfecci6n del huevo antes de 

la incubaci6n mediante esta técnica no afecta el p::>rcentaje de nac:imien -

tos, sianpre y cuando las su;;tancias que se utilicen estén a concentraciQ 

nes adecuadas y el tiarq;x:i de fumigación no exceda de 20 minutos • (14) 

El sacrificio y preparado de las aves deberá hacerse bajo condiciones hi

giénicas, p::isterioonente la canal p.¡ede ser congelada 6 s:irrq;ile:nente l:.'efri 

gerada en caso de que la venta sea pr6xiroa. 

Por raz6n de su resistencia natural y p::>r la escasa concentraci6n de este 

ti¡:x:> de explotaciones no se aplican vacunaciones ni se tienen calendarios 

de me:licina preventiva, en tal virtud, los recursos más recanendables pa

ra mantener la salud de las aves y con ellos los buenos rendimientos son: 

1.- ):niciarse con aves sanas y proJ?Orcionarles 

condiciones de mantenúniento adecuadas 

2.- Proporcionarles una buena al.imentaci6n 

3.- Organizar las actividades diarias y 

4.- Darles un buen manejo. (18) 

3.7.2 -de las instalaciones 



.41 

Las casetas deben revisarse constantemente para detectar posibles averías 

y proceder a su reparaci6n de inmediato, ya que de no hacerlo, el desper

fecto se har§. mayor y los costos de reparaci6n necesariamente aurrentaran, 

además que dichos desperfectos pueden ocasionar un medio ambiente desfa"2, 

rable, debilitar la resistencia de las aves y har§. que aumente el riesgo 

de presentaci6n de enfermedades . 

Una vez que los animales han finalizado su ciclo y son enviados al merca

do, el local queda vacro, por lo que debe procederse a sacar el equipo~ 

vil y la cama, el local se debe limpiar, reparar y desinfectar para que 

sea ocupado lo más pronto r:osible. (18) 

uno de lC?s aspectos más interesantes· de las explotaciones coturnícolas lo 

constituye precisamente la instalaci6n y alojamiento de los animales ya 

que de aquella depende, en gran parte, el estado sanitario y en consecueQ 

cia, el rendimiento econánico de la explotaci6n. 

Instalaciones y equipo deciden el éxito 6 mediocridad y hasta el fracaso 

del manejo, crianza y de la explotaci6n misna. 

Las pare:ies, pisos y techos deben ser lisos y con posibilidades de ser a

seados. los pisos deben ser .impenneables y deben tener un declive hacia 

un sistana de desagüe adecuado, los techos deben ser de materiales resis

tentes a la humedad y de.beran ser construídos para prevenir la acumula -

ci6n de polvo y mugre también cerro el crecimiento de cualquier oi:ganiSllO. 

La ventilaci6n e iluminaci6n deben satisfacer las necesidades de los ani

males y oo debe pemtltirse que entren ningun tipo de insecto, roedores 6 

p,Sjaros • (8, 16) 

Las instalaciones se diseñaran de tal forma que haya un flujo del produc

to desde el ave vi va hasta la canal tenni.nada y no deben regresarse por 

el peligro asociado de contaminación . 

3. 7. 3 -del personal 
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Toda persona que maneja el huevo y los pollitos por lo menos deberá de 

lavarse las manos con desinfectante, ya croe de no hacerlo hay un alto 

riesgo de contaminación. (19) 

Se deberá evitar al máx:irro la entrada de personas ajenas a la explotaci6n 

tales caro visitantes, canpradores ya que estos pueden ser focos de con~ 

minaci6n. 

Se proporcionarán facilidades adecuadas de bienestar para el personal em

pleado en las instalaciones tales ooro guardarropas y baños . 

I.os anpleados que esten en contacto con las aves deben vestir ropa de tr.e_ 

bajo y mantenerse limpios mediante el lavado frecuente de las manos y no 

deben de hacer nada que pueda conducir a la contaminaci6n del producto ni 

tampoco deben ellos tener ninguna condición infecciosa, de la cual el or

ganisnn causal pudiera ser transni tido a la carne y constituir un riesgo 

para el consumidor . ( 19 l 

Poner tapetes sanitarios a la entrada de las casetas y no permitir 6 por 

lo menos evitar la entrada frecuente a las mismas es otra de las medidas 

para un l:uen oontrol higiénico. 

3.7.4 -del equipo 

El equipo tiene una función, el que la cumpla depende de su diseño, ~ 

ño, calidad y cuidado que con el se tenga. (2) 

Si se descanpone, deberá de repararse de imnediato para no dar un falso 

sentido al avicultor de que pennanece funcionando· 

Entre nás tianpo se tenga ocupada la mayor parte del equipo se estará a -

provechando nás el capital invertido en este insurro • 

.l\dEl!'ás de reunir requisitos tales caro econáni.cos y funcionales, el equi

po de.be ser sanitario y de fácil limpieza, lo cual deberá de considerarse 
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cerco actividad cotidiana . 

3. 8 Selecci6n de ~ipo. 

Este punto es de suma :i.mp:Jrtancia, ya que de la buena elecci6n del · eguipo 

depende, en gran parte, el estado sanitario y en oonsecuencia, el rendí -

miento econánico de la explotaci6n •. La elecci6n se hace en base a las 

exigencias que la fase zoottknica re:¡uiera, debiendo cubrir las necesida

des de !fata . 

F.quipo de crianza 

F.quipo de engorda 

Criadoras 

L&ninas para ro::lete 

Bebederos de plástico 

Carederos de iniciación 

Bebederos autánaticos 

Carederos lineales 

Es indispensable a:mtar con los tipos de equipo. Para lograr una cría y 

engorda eficiente desde el punto de vista aconánico se debe en lo que se 

refiere a equipo llenar los siguientes requisitos: 

- NGmero adecuado 

- Tamaño correcto 
- Diseño funcional 

El cambio de equipo debe hacerse paulatinamente colocando al principio 

50% del e:jUipo nuevo y a los dos días cambiar el otro 50%, ya que cuando 

&te es cambiado repentinamente las aves acostumbradas al anterior, no ~ 

cuentran agua ni al.llnento, sufriendo estres, lo que repercute en su de -

sarrollo y eficiencia econ(mica. (2, 16) 

Sala de reproductores: el alojamiento del píe de cría se hará en bate -

r!as metálicas, las cuales vienen dispiestas para fonnar hileras en donde 

caben 5 jaulas. 



44 

Las jaulas tienen una capacidad para alojar 24 an:iJTiales, sus medidas son 

60 x 90 x 25, el piso es de malla de 10 x 10 mn, lo que permite un buen 

nivel higiWco evitando el acúmulo del excranento, presenta una sensible 

inclinaci6n para que los huevos puedan rodar sin peligro de ser pisotea -

dos, ensuciados 6 rotos, quedando al alcance de la persona que los va a 

reooltectar sin necesidad de abrir la jaula. (18) 

cada jaula esta canplementada con una d1arola recolectora de estiércol, 

que deberá quedar a una distancia mínima de 5 an del piso, canederos y ~ 

bederos ron dispositivo auta!'ático que prevee agua linipia constantemente. 

Para el número de reproductores que se van a manejar se requieren de 10 

baterías cuya capacidad será de 50 jaulas debidamente equipadas, 

Sala de crianza: Al llegar los polluelos a este sitio son distribuidos 

en un área circular ce.rcada con láminas de una altura de 50 cm y 1. 50 m 

de largo. La finalidad de este "rodete" es concentrar a los animales al

rededor de la fuente de calor (criadora) y evitar corrientes de aire a aj, 

vel de piso, se prefiere esta forma por no presentar esquinas, evitando 

aCUllD..llaci6n de pollitos y por consecuencia muertes por aplastamientos 

Para tal prop6sito se requerirán de 48 láminas de las medidas antes men

cionadad. 

Con respecto a las criadoras, esta es la fuente de calor que proporciona 

la terrperatura que el pollito necesita. Son colocadas en el centro del 

rodete pendientes del techo, tienen gran poder de ltmiinosidad, lo que in

cita a los pollitos a rroverse y consumir mayor cantidad de alimento· (16) 

Una criadora abarca 4 x 4 m, en la práctica utilizararos 1 criadora por 

cada 1000 animales, por lo que la adquisici6n total de este equipo será 

de 14 

Para esta etapa los mejores bebederos son los de base de plato de plásti

co con vaso del misro material de 2 1 ts, invertido sobre el mismo, que 



45 

mantiene el nivel de agua constante en la canaleta circular. La altura 

del oorde del bebedero al piso, no debe sobrepasar los 2.5 an para que 

los pollitos puedan beber con carodidad. 

Se recanienda 1 bebedero por cada 200 pollitos, por lo que para efectos 

de los llenos que albergará la nave de crianza se requerirán de 61 bebe 

deros de estas características. (21) 

Durante los primeros días de nacidos los pollitos, el alimento se espaf 

ce directamente en el piso, al tercer día se pone en canederos lineales 

de .iniciaci6n, éstos deberán tener un rehilete y ser llenados al ras @ 

ra que el pollito detecte su finalidad. Se distribuyen en fonna radial 

intercalados con los bebederos y en el misrro número, alejados ambos 30 

en.de la criadora. (21) 

El total de canederos requeridos en esta fase es de 70. 

Sala de engorda: Para esta etapa se utilizarán canederos lineales de 90 

an. La superficie que ofrecen es rectangular con un fondo de 4 cm. El 

oorde dispuesto a la tOl1a de alimentos por los animales tendrá 5 an de él:!! 

chura. Para evitar pérdidas de alimento el canedero deberá presentar una 

rejilla que s6lo pemtlta la salida de la cabeza. (18) 

Se distribuyen 8 canederos lineales por cada 1000 animales por lo tanto 

las unidades que se requieren de este equipo para la etapa de finaliza -

ci6n son de 96 . 

ros bebederos utilizados en esta fase tienen la característica de poseer 

doble pared con una capacidad de 10 lts cada uno, estos penniten que el 

agua sea corriente, a fin de garantizar un suministro constante de agua 

pura. Es necesario guardar la correcta proporci6n de bebederos la cual 

es de 6 por cada 1000 aves, por lo que se necesitarán 80 bebederos para 

esta última etapa. 
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Sala de incubaci6n: Las incubadoras destinadas a huevo de codorniz son 

idénticas a las utilizadas para los huevos de gallina. Los huevos se co 

locan en bandejas con el polo ancho hacia arriba y el volteo es autCil'áti 

co. (18) 

El tipo de incubadora seleccionada tiene una capacidad de 13, 000 huevitos 

se trata de un IT'Odelo que reune particulares condiciones para la regula -

ci6n de la humedad, cuenta con ventiladores que inyectan aire a través de 

orificios giratorios, van dotadas también de controles tfumicos lo que 

permite condicionar autanáticamente la temperatura en funci6n de la hume

dad y la ventilaci6n. Estos disrx>sitivos al igual que el de volteo estan 

rrontados de tal manera que pueden accionarse desde fuera de la incubado -

ra. 

otra ventaja de este tipo de incubadora es que cuenta con cámara de naci

miento totallrente independiente, por lo que la tE!llperatura, humedad y VE!!! 

tilaci6n pueden regularse de acuerdo a las necesidades de esta área. 

4.- Cuantificaci6n de insurros. 

Para el buen funcionamiento de la explotaci6n es necesaria la cuantifica

ci6n de los elanentos que van a ser utilizados para la puesta en marcha 

de la misma • (5) 

4.1 Alirrentaci6n. 

El alirrento es el insuno que participa en mayor grado en los costos de Pt'2. 

ducci6n, variando del 60 al 75% en las diferentes granjas, lo que represe!}_ 

ta en cualquier caso más de la mitad del costo de producción, por lo que 

debe aprovecharse al nmino posible. (5) 

Mencionararos que dentro de las causas del alto costo por ali.'1lentaci6n se 

encuentran algunos factores tales caro: 

1.- Alimento ingerido por ratas, pájaros, etc. 
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2. - Alimento desperdiciado en la l:x:x:lega 6 bien en el trans¡:orte de la 

bodega a los gallineros. 

3. - Alimento deSferdiciado al llenar los cernederos. 

4.- Alimento desperdiciado por las aves al caner. (5,16) 

El cálculo de consurro de alimento se hará en base a la edad y fase zoot~ 

nica en que se encuentren los animales, para lo cual a oont:inuaci6n se 

presenta una tabla de conSUIT'O de alimento por día y sanana y en cuya in -

formaci6n nos basararos • 

Sanana. gs por día gs por semana 

1 8 56 

2 8 56 

3 10 70 

4 12 84 

5 15 105 

6 17 119 

7 20 140 

8 22 154 

9 22 154 

10 25 175 

Para tales fines también se ha considerado un 10% de nortalidad en la pr,! 

mera etapa: crianza y un 2% para la etapa de engorda 6 finalización. 

El total de alimento consumido por parvada durante todo su ciclo biol6gi -

ro se ha estimado en un total de 2474.304 kgs, quedaroo estabilizada esta 

cantidad a partir de la 8a semana de puesta en marcha la granja. 

Al al.imento requerido en la granja para satisfacer las demandas de los a

nimal.es '!l enCX>ntrarse esta en su capacidad total será de 9330.447kgs, ~ 

mento en el que enoontrararos anill1ales de 8 edades diferentes, por lo que 
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esta cantidad quedará distribuída de la siguiente nianera: 5,592.188 kgs 

de al~to para crianza y 3,738.259 alimento para finalización. 

Sa-nana 

la 

2a 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

8a 

Totales = 

RESUMEN DE CONStM> DE ALil-lENI'O AL .M'.:1-lEN'IO 

EN QUE LA GRANJA SE ENCUENTRA 

EN SU CAPACIDAD TCfl'AL 

Crianza Engorda Total 

193.536 - - - 193.536 
382.256 - - - 382.256 
612.136 - - - 612.136 
880.852 - - - 880.852 
880.852 326.655 1,207.507 
880.852 694.246 1,575.098 
880.852 1,123,906 2,004.758 
880.852 1,593.452 2,474.304 

5,592.188 3,738.259 9,330.447 kgs 

TABLA DE CONSUMJ DE ALIMENTO DE LOS 

REPOODUCTORES 

Total de animales= 1,200 

Semana 

7a 

8a 

9a 

* lOa 

Consurro / sanana 

168.00 

184.80 

184.80 

210.00 kgs 

A partir de esta semana los animales tendrán el misrro consum::> p::ir lo que 

el al.imento necesario para el pié de cría durante un ciclo será de 1680 

kgs. 

El ronsurrc de alimento durante las senanas de adaptaci6n es de 537.20 kgs. 
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TABIA QUE RESUME LAS NOCESIDADES DE 

ALIMENID POR Sll'J\NA Y POR CICLO 

3284 3199 3111 3089 3069 3049 
229.88 268. 71 326.65 367.59 429.66 469.54 

3370 3284 3199 3111 3089 3069 

188.72 229.81 268.7 326.6' 367 .5' 429.6{ 

3456 3370 3284 3199 3111 3089 

193.53 188. 72 229.88 268.71 326.65 367.59 

4a 3456 3370 3284 3199 3111 
193.53 188.72 229.88 268. 71 326.65 

5, 3456 3370 3284 3199 

193.53 188.72 229.88 268.71 

61 3456 3370 3284 

193.53 188.72 1229.88 

7¡ 3456 3370 

193.53 1188. 72 

8< 
3456 

1193.53 

I 

* 
= 2,274.304kgs 

193.53 382.25 612.13 880.85 1207.50 1575.09 2004.75 2474.30 = 9,330.44kgs 

* Las primeras cantidades de cada cuadro nos indican el número de aves 

que se obtendrán por sanana hasta llegar a la 8a en la que la producci6n 

se estabiliza, obteniéndose sat'analmente 3049 animales. 

De la misna manera la cantidad anotada debajo oos esta indicando el con 
surro que dichas aves tienen cada s6l'ana, observandose que t!ste se esta

biliza al tenerse !:caos los espacios llenos. 
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4.2 Medicamentos. 

La a::x:lorniz daréstica oonserva la rusticidad ancestral de las especies 
silvestres que le dieron origen. ( 8, 15) 

Su admirable resistencia a gran número de enfermedades hacen a:mtraindJ:. 

cado realizar vacunaciones y adicionar preventivos en el agua. 

Debido a que en este tipo de explotaciones no se llevan calendarios de 

medicina preventiva se considera innecesaria la cuantificaci6n de este in 
surro ya que no se registran pérdidas econ6mi.cas cuya causa sea la eroga -

ci6n para adquirir productos veterinarios. 

4.3 Energía eléctrica. 

Basados en la potencia de la incubadora que es de 125 watts se hizo el 

cálculo de kilawatts necesarios para su funcionamiento diario, lo cual 

será de 278. 

Este es el único equipo que danandará gran cantidad de energía ya que la 

sala de reproductores solo necesitará de 4 a 6 horas de luz al día, por 

otra parte en la sala de engorda, oficina, J:odegas y entrada a la explo

taci6n se instalarán fooos de 60 watts, a raz6n de 1 por cada caseta, lo 

que nos da un total de 338 watts diarios, 6 sea 14.08 kilCMatts/hora. * 

4.4 Canbustible. 

Es indispensable calcular las necesidades de o::xnbustible, si se talla. en 

cuenta que sin éste, las criadoras no podrían funcionar, lo que acarrea

ría graves problemas durante la primera etapa. 

El cx:msuro de cx:mbustible por criadora en pranedio es de 40 lts, consid~ 

rando que estas trabajan continuarrente durante todo el período de crian

za. 

* canisi6n Federal de Electricidad. 1984. 
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En la explotaci6n se requieren de 12 criadoras, las que al estabilizarse 

la producci6n trabajarán simultáneamente, por lo tanto si el consurro di~ 

rio de 12 criadoras es de 16 lts, durante todo el ciclo la denanda. de 

cx:cnbustible por parte de esa misma cantidad del misro equipo será de 480 

litros. 

4.5 AqUa. 

Este í.nsurro al igual que los ya descritos es necesario para la operaci6n 

de la explotaci6n, esta nunca debe faltar en los bebederos y es indi~ 

sable para la limpieza tanto de los loc.tles y equipo cx::tro del personal • 

TABLA QUE RESUME EL C'ONSUID DE AGUA 

SEMANAL Y POR CICLO DE LAS AVES 

Semana Consurro de Aqlla de Producci6n de aves Consuno sananal 

lOOOpollos/senana en la granja litros 
litros 

la 12 3,456 41.47 

2a 14 3370 47.18 

Ja 16 3,284 52.54 

4a 18 3,199 57.58 

5a 20 3,111 62.22 

6a 22 3,089 67.95 

7a 24 3,069 73.65 

Ba 26 3,049 79.27 

Consurro total = 481,86 

litros. 
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El oonsuno de agua senanal de los reproductores, basados en la tabla ~ 
terior sera de la siguiente manera: 

Total de reproductores = 1200 

Consum:> sananal/1000 = 26 litros 
pollos. 

COI1Sllm:) s€!l'al1al total 31.2 litros. 

Cfil.culo de agua en la granja ¡:-ara personal y Limpieza: 

Al personal se le ha asignado 10 litros pe.r cápita diarios, lo que nos 

da un total de 30 litros diarios. 

Para aseo de equipo y locales tm total de 20 litros diarios. 

Necesidades de agua durante un ciclo por consurro de reproductores, anima

les_ en crianza, engorda, personal y aseo = 3,531.46 litros. 

s.- Descripci6n física de la infraestructua requerida. 

Al elegir el terreno para la instalaci6n de la explotaci6n se tanaron en 

cuenta ciertas características tales caro: 

- Clima 
- Precio y topografía del terreno 

- Vías de cx:municaci6n 

- Disponibilidad de agua y energía eléctrica. 

lográndose reunir estos elerentos en un terreno ubicado pr6xirrc al km 37 

de la carretera Mátlo:i-Cuernavaca. 

En un principio tl§ste se arrendará, ya que se opt6 por hacer la mayor in -

versi6n en aves, ali1llento y oonstrucciones. 
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5.1 Superficie requerida. 

El ti¡;:o y tanaño de las construcciones necesarias para el alojamiento de 

los animales se detenninó en base a la cubicaci6n que requieren los mis -

oos, según la fase zootecnica en la que se encuentren, siendo las especi

ficaciones del siguiente orden: 

Para ¡;:ollitos de crianza el espacio recarendado es de 150 animales por m2 

cuidando de no instalar más de 1,200 animales, para lo cual se re:;¡uiere 

una caseta ron dimensiones de 15 x 7. 5 m lo que nos da un §.rea total de 
2 

112. 5 m , tana'.ndose en cuenta el espacio para pasillo y di visiones entre 

los rorrales. ll&) 

Para calcular la superficie necesaria en la caseta de engorda se prosigue 

de la misma manera, los animales en esta última fase requieren de lm
2 por 

cada 100 animales, para lo cual necesitarros una caseta cuyas medidas sean 

21.0 x 7.5 ro, esto nos da una superficie total de 157.5 m2 

Por lo que respecta a las salas de reproductores, incubación y conserv~ 

ci6n de huevos·y edificios restantes la tabla siguiente resume las dimeQ 
siones que éstas deben presentar para brindar la nayor funcionalidad a la 

explotaci6n de acuerdo a la producci6n planeada. 

DIMENSIONES ~UERIDAS 

Reproductores 

Incubación y 
ronservaci6n de 
huevos. 

Zona de eviscerado 
y l:inpieza de e:;¡uipo 

Oficina y bodega 
p:ira alimento 

Alrnac61 de mate
rial y equipo. 

6 X 2.62 

9 X 3 

4 X 4 

6 X 3 

5 X 6 

so 

27 

16 

18 

30 
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DISTRIBUC:ION DE SUPERFICIE 

EN Cl)RRALES DE CRIANZA Y ENC.ORDA. 

15.0 

l 
Superficie total= 112.5 m2

2 
Sup. ocupada ¡;:or aves =.90m 2 Sup. necesaria/corral = 7.1 m 2 Sup. total en e/corral= 7.5 m 

21.0 

Superficie total= 157.5 m2 
2 Sup. ocupada por aves = 126.0 m2 

SUp. necesaria/ corral = 10.5 rn 2 Sup. total en e/corral = 10.16 m 

1 
1 
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5.2 Distribuci6n de la explotaci6n. 

En ténn.inos generales la planificaci6n para la instalaci6n de una explo~ 

ci6n ootunúoola debe hacerse bajo los siguientes aspectos: 

1.- Sala de reproductores 

2.- Sala de incubaci6n y OJnservaci6n de huevos 

3.- Sala de crianza 

4.- Sala de engorda 

5.- Zona de preparaci6n (eviscerado y desplure) 

6.- Oficina y lx:ldega de ali.'11ellto 

7.- Bodega para equipo 

La nave de los reproductores deberá estar lo suficientemente alejada de 

los corrales de crianza y engorda, y tener acceso pr6x.i.Iro a la sala de i!! 

cubaci6n. ( 8, 14) 

Deberá presentar ventanales orientados a dos direcciones para captar ma

yor lumirosidad, la cual deberá ser reforzada, resultando coro mín.i.no 10 

horas luz al día y por la noche disponer de un sistma de ilum.inaci6n di~ 

creto, que pe.nnita una luz tenue, para que los animales sin gran excita -

ci6n puedan, sin embargo, consumir alimento. 

Esta nave debe disponerse de rrodo apropiado para instalar jaulas en bate

rías, ya que es antiemOOmica la instalación del pié de cría en el suelo. 

Es inportante disponer de un pequeño local oontiguo a la sala de incuba

ci6n el cual estará destinado a la conservaci6n de los huevos, y en el 

que se almacenarán los misrros hasta la carga de la incubadora. 

Esta cámara debe instalarse al abrigo de corrientes de aire y es impresci!! 

dible contar mn ella para que los huevos seleccionados para la incubaci6n 

puedan almacenarse sin peligro, ya que se ha observado que los huevos de 

oodorniz presentan cierta particularidad para esterilizarse ¡;or muerte de 

los anbriones a consecuencia de las circunstancias ambientales. (14,18) 
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La ctírnara dis¡;ondrá de las oorresi:ondientes estanterías para situar los 

huevos con el polo agudo hacia abajo, facilitando tambi€n el volteo de 

los huevos oon cierta frecuencia (cada dos días ) . 

Tanto la nave de reproductores , cx:xm la sala de incubaci6n y conservaci6n 

de huevos deberán estar lo más alejada de el camino para evitar ruidos y 

vibraciones. 

Separada algunos metros de la nave de reproductores debe situarse la cas~ 

ta de crianza en dome se alojarán animales del lo al 300 día, y sus di -

visiones al igual que las de engorda se harán con tela de alambre desde 

el piso hasta 2.20 rretros de altura, esto con el objeto de que no se mez

clen animales de diferentes edades. 

La caseta de .engorda ha de estar cercana a la de crianza, ya que de éste 

nodo, a partir del día 30 los pollos pasan a cxrnpletar su desarrollo (en

gorde) , esta nave será de din'ensiones más grandes ya que las necesidades 

de espacio son mayores. (18) 

Para la planificaci6n es indispensable reservar un local sencillo para 

realizar el desplume y eviscerado, así caro las actividades de limpieza 

y desinfecci6n del equipo, este lugar deberá llevar piso de oosaíoo, pa

red de cemento, pileta cxm agua corriente, ll'esas con losetas y estar do

tado de drenajes adecuados y demás elementos sanitarios y de higiene. 

La l:x:>dega estar~ anexa a la oficina ambas con piso de cemento y con techo 

de lámina de asbesto, una puerta de acceso la canunicará con la oficina. 

Y por últ:ino se destinará un área pequeña en donde se construirá un local 

que sex.vid c.nro almacén de e:¡_uj.po y material • 

Las paredes de estas construcciones serful de ladrillo y piso de cemento, 

las casetas que alojarán a los a.nllnales pennitiran la ventil.:ici6n ya que 

a l.Ula altura de 1.10 an hasta el techo se colocara malla de tela de alam

bre y por afuera a::m::> protecci6n rortinas de plásticx:> para enrrollar. 
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5. 3 Distribuci6n de los animales. 

Para llevar a cabo la correcta c1istribuci6n de las aves se seguirán las 

indicaciones de manejo y necesidades de espacio. 

Crianza: 

la semana, se alojarán 3,456 aves divididas en 3 corrales. 

2a " 11 31370 " 3 11 

3a " 11 3,284 11 3 11 

4a 11 11 3,199 11 3 11 

Total de aves en esta nave = 13, 309 por lo gue en esta caseta encontrar~ 

rros al estabilizarse la producci6n 4 edades diferentes y todas ellas 

correspondientes a la primera etapa de crecimiento. 

Engorda: 

5a senara., se alojarán 3,111 aves distribuídas en 3 corrales. 

6a 3,0e9 " 3 11 

7a 
8a 

11 

11 

3,069 

3,049 

11 " 
11 

3 

3 

11 

11 

Lo que nos da un total de rutlmales en esta caseta de 12,318, teniéndo 

al término de cada senana 3,049 aves finalizadas para el mercado. 

8 sananas después de haber salido la primera parvada de la incubadora é.§. 

ta se encuentra lista para abandonar el corral y de esta manera preparélf 

se para la pr6xiJTia. 

6.- Inversi6n. 

Para llevar a cabo la materializaci6n de la explotaci6n se r6:!Uiere de 

una serie de recursos tanto para la instalaci6n cxrro para su operaci6n. 

A continuaci6n describireros áquellos con los cuales es indispensable 
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contar. 

6.1 Inversi6n fija. 

Bajo este rubro cont6!tplarerros aquellos bienes econánicos tales cerro: 

construcciones (casetas, oficina, 1::.odegas, etc) y equipo aue habrá de uti 

lizarse para la producción, los cuales serán adguiridos durante la etapa 

de instalaci6n de la explotaci6n y utilizados a lo largo de su vida útil. 

A continuaci6n se presenta el presupuesto para construcciones basados en 

un costo de $8,500.00 por cada m2 de construcción, que es el p~edio en 

la zona de ~brelos. 

Concepto 

caseta de reproductores 

caseta de engorda 

Caseta de crianza 

Oficina y bodega 

Almacén 

Zona de lavado 

Cercas 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

PARA CONSTROCCIOOES 

Total = 

Importe 

$ 956,250.00 

l, 338, 750. 00 

133,620.00 

153,000.00 

255,000.00 

136,000.00 

185,000.00 

3,157,620.00 

Para los conceptos de inversi6n correspondientes a equipo su valor se ob

tuvo a través de pedir a diversas f~ricas de implanentos avícolas las C.Q 

tizaciones correspondientes. 
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RESUMEN PRESUPUESTAL 

PARA murro. 

Estructuras 6 baterías 10 

Jaulas (equipadas) 50 

Criadoras 13 

Láminas para rodetes 48 

Canederos para iniciaci6n 70 

Bebederos de plástico 
para iniciación. 67 

Cr;:rnederos lineales 98 

Bebederos autánaticos 74 

Incubadora con nacedora 
incluida. 1 

Refrigerador 1 

Costo 

Unitario 

5,400.00 

3,161.00 

14,875.00 

225.00 

518.00 

207.00 

742.50 

2,970.00 

Costo 

Total. 

54,000.00 

158,000.00 

193,375.00 

10,800.00 

36,260.00 

13,869.00 

72,765.00 

219,780.00 

295,000.00 

156,000.00 

Total de la inversi6n $ 1,209,899.00 
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6.2 Inversi6n sani-fija. 

Para fines pre51ll"estales se incluye en este pmto, al pié de cría nece

sario para iniciar el desarrollo del proyecto. 

Teniéndo un total de 1,200 reproductores: 800 y 400 

con un costo individÍlal de $ 275.00 para lo ctía1 se necesitará una inveE 
si6n de $ 330,000.00 

6.3 Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo es otro de los recursos cconémicos utilizado para 

atender las operaciones de producci6n del producto. (23) 

La suma de las inversiones fija y semi.fija adicionadas a la del capital 

de trabajo representan la inversión total del capital necesario para la 

implerrentaci6n del proyecto. 

Para los fines que persigue la explotaci6n se necesitarán $1, 162,379.40 

cmo partida de capital de trabajo. 

6.4 Calendario de producci6n 

La planeaci6n debe existir en t:OOa explotaci6n, no importando su tamaño; 

sin etlba.rgo a roodida que el volúmen de producci6n aumenta esta funci6n 

tiende a ser más cc:rnpleja por lo que se reo::r.ú.enda que desde el inicio de 

la foillUlaci6n del proyecto se prevea una calendarizaci6n de producci6n, 

para planear también su acceso al mercado y de esta manera garantizar una 

oferta definida. (2, 13) 

Por lo tanto a oontinuaci6n se expone una predeterminaci6n del curso a s~ 

guir en la producción, por supuesto de acuerdo al a:rnportamiento de la d~ 

manda y si se conjuntan ciertos factores c:mo capital disponible, al ta 

rentabilidad, la progranaci6n se verá m::xlificada con intentos a aumentarla. 
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C.ALEND.WO DE PRODliCCiml 

(AVES PCS SE."11-\NA) 

3284 3199 3111 3089 

3370 3284 3199 3111 

3456 3370 3284 3199 

3456 3370 3284 

3456 3370 

3456 

3069 3049 

3089 3069 

3111 3089 

3199 3111 

3284 3199 

3370 3284 

3456 3370 

3456 

l 
3456 6826 10110 13309 16420 19509 22578 25627 

6.6 calendario de actividades. 

En este reng16n se presentará un sistema de programaci6n en donde se pre
veen y a:introlan las operaciones rutinarias que se llevarán a cabo en la 

explotaci6n, determinando oon exactitud la actividad !X)r desarrollar. Con 

este sistana trata'!Os de expresar de manera sencilla las actividades ne

cesarias y núnirnas en una anpresa coturníoola. 
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7.- Costos e Ingresos. 

Una vez que se han identificado y cuantificado los insurros a utilizar se 

prosigue a valorizarlos. 

El alcance de los a:>stos calculados en una econarúa inflacionaria se ve 

limitado por la corta vigencia de los precios debida a la inflaci6n, lo 

que obligará a revisiones frecuentes de los cálculos. (9) 

Se hace la aclaraci6n de que tanto los egresos c:aro los ingresos son ex

presados en precios corrientes del año de 1984. 

7 .1 Costos y gastos de producci6n. 

Los costos se consideran los recursos que se invierten en la producci6n 

quedando canprendidos en el prcxlucto. ( 5 , 23) 

Los gastos son erogaciones indirectas, y que pueden aplicarse a uno 6 va

rios períodos de producci6n. ( 5 , 23) 

7 .1.1 Costos de producci6n. 

En cada ~ de los insurros por describir, se presentará primeramente el 

procedimiento para obtener el costo ¡:or insurro y a continuaci6n se dará 

el resultado. 

7.1.1.1. Sueldos. 

La mano de obra utilizada en el manejo de la explotaci6n no requiere de 

experiencia sino cx:rro ya se cnnent6 la práctica hará de estas personas, 

sujetos que J?..Iedan llevar a cabo sin dificultad las actividades relacio

nadas con la atención de los animales. 

En cuanto al aspecto administrativo, m€rlico y zootécnico será el produc

tor quien asuma a su cargo dichas funciones. 
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Las erogaciones por concepto de mano de obra ser.m de la siguiente mane

ra: 

percepci6n diaria 

1 trabajador de planta 

2 trabajadores de entrada 
y salida. 

1 mes de aguinaldo para 
cada trabajador 

Total diarios 

$ 735.00 

1,200.00 

159.04 

2,094.04 

$ 125,642.40 
2,094.04 X 60 = ----- = 5.15 

24,392 *aves 

Por lo que el costo de un ave por concepto de mano de obra será de: . $5.15 

Yj! que los costos se cuantificarán por ciclo los días por los que se nul ti 
plicar.m éstos, será de 60. 

7.1.1.2 Al:irrento. 

Consurro de alimento durante un ciclo: 

Reproductores 

la Crianza 

2a Crianza 

Desarrollo 

Kgs consumidos 

1,680 kgs 

382.25 

498 .59 

1,593.44 

Costo de 1 kg 

$ 46.31 

36.96 

45.05 

44.45 

Costo total durante un ciclo 

Costo del al:irren 
to en un ciclo. -

$ 77,800.00 

14,127.96 

22,461.47 

70,828 .40 

$ 185,217.83 

El total anterior se IWltiplica ¡;or 60. días que es lo que duran las dos 

etapas de producci6n: crianza y engorda, 
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$ 1,481, 749.04 60.74 

24,392 aves 

Costo de un ave por concepto de al.imentaci6n: 

7.1.1.3 Canb.istible, energía eléctrica y agua. 

E.l consum::> y la respectiva cuantificación de cada uno de los insum:ls se 

resume de la siguiente mmera: 

Concepto Consuiro en un ciclo Costo 
unitario 

CQnbustible 480 kg 

Energía el~ica 20, 280 kw 

Agua (cuota b.llrestral) 3, 531. 46 1 t 

Por lo tanto: $ 50,499.60 

24,392 aves 

$ 47.70 

1.27 
kw/hr 

'lbtal = 

2.07 

$ 

$ 

Costo de ave por concepto de los insurros anteriores $ ~ 

7.1.1.4 Mantenirniento. 

Costo 
total 

22,944.00 

25, 755.60 

1,800.00 

50 ,499 .60 

En este rubro se agruparán gastos de conse:cvaci6n y reparaci6n tanto de 

las construcciones, instalaciones y equipo. 

Una de las limitaciones que nnpide calcular con exactitud los costos para 

efectuar obras de mantenimiento lo es la información variable que hay so

bre este tipo, así caro la inseguridad de que los precios se nantengan por 

un período determinado ya que debido a la inflaci6."l €stos varían en perío

dos muy cortos. t.>or lo ·que en este caso se hará un cálculo estimativo de 
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$ 15,000.00 para erogaciooos por o::incepto de mantenimiento por ciclo. 

$ 15 ,000 .oo = 

24, 392 aves 
0.61 

Cbsto de ave por o::moopto de mantenimiento: $0.61 

1.1.1.5 .lenta de Terreno. 

Para la zona en la que se decidi6 instalar la eJq?lotaci6n la renta diaria 

asciende a $ 5,550.00 mansuales, por lo tanto: 

$ 11,100 

24,392 aves 
0.45 

Cbsto de ave por o::mcepto de terreno: 

7.1.1.6 Interés de capital. 

I.K. = 4,697,519 = 939,503.8 = 
5 añcis 12 

78, 291.,~8 ( .46) 36,014.31 

El resultado anterior se multiplica por dos para obtener el dato El!Il un ciclo: 

Por lo tanto: 72,028.62 

24,392 aves 
$ 2.95 

Por lo que el oosto ele un ave por a:moopto de interés ele capital es de: 

7.1.2 Gastos de producci6n. 

Por considerarse irrelevantes los gastos de sanidad e inpoostos no serán 

calculacbs. 

7.1.2.l D:!preciaciones 
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Pié da cría: $ 330,000.00 904.10 X 60 = 54,246 $ 2.22 
365 días 

Eqllipo sin notor: 1,553,654.00= 

·10 aros 

Cbnstrucci.ones: 
$ 3,157,620.00 

15 años 

RESUMEN IE 

Cbncepto OJsto 

$ 

Sualdos: 5.15 

ro.illento: 60.74 

Cbrcbusti.ble 
energía eléctrica 
y luz: 2.07 

Mmtenimiento: 0.61 

'11erra: 0.45 

Inte:i:és da capital: 2.95 

Pié~ cría : 2.22 

Ek¡uipo 
sin notor : 1.04 

Cbnstru~iones: 1.41 

'lbtales: 76.64 

24,392 
aves 

155,365.40 425 .65 X 60 = 

365 días 

25,539.51 = $ 1.04 

24,392 aves 

210,508 = 576.73 X 60 = 341604 ·º5 = 
24,392 aves 

365 días 

COSTCS 

Poramtaje 

6.71 

79.25 

2. 70 

o. 79 

0.58 

3. 84 

2.89 

1.35 

1.83 

100 .oo 
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7. l. 3 Cl.lantificación de ingresos anuales. 

En el pmto anterior resunirros que el rosto total de m ave por concepto de 

todos los insurros evaluados era de: $76.64 

La venta por ave será de $ 95.00, por lo que en cada vent.a individual ten

drenos una ganancia de $ 18. 36 

A continuaci6n se cuantifican los ingresos anuales que tendra la explotaci6n 

por conceptos de carne y huevo. 

Por a:mcepto de carne: 146,352 aves x $ 95.00 = 13,903,440.00 

Por concepto de huevo: 14,600 huevos x $ 6.00 = 87,600.00 

'lb tal c:E ingresos anuales: 13,991,040.00 

a.o Evaluación financiera. 

Para el desarrollo ae este punto se utilizó la siguiente rretoéblogía: 

Ielac:::i.6n Beneficio-OJsto, Valor Actual Neto y Tasa Interna de !et.orno. 



AOO ·· Inversión OJsto de Costo 'Ibtal Tasa cJ3 Valor actual Valor de Tasa cJ3 Valor actual de 

Producc:i6n desc.50% re los ros tos ingresos dese. 50% ingresos. 

1 4,697,519 3,264,262.7 7, 961, 701. 7 .6666 5,307,323. 7 13,991,040 .6666 9, 326 ,427. 3 

2 3,264,262. 7 3,264,262. 7 .4444 1,450,630.3 13,991,040 .4444 6,217,610.2 

3 3,264,262.7 3, 264, 262. 7 • 2962 966,874.61 13, 991, 040 .2962 4,144,146.0 

OI 

'° 4 3,264,262.7 3, 264, 262. 7 .1975 644.692.87 13,991,040 .1975 2, 763,230.4 

5 3,264,262.7 3,264,262. 7 .1316 429,577.63 13,991,040 .131.6 1,841,220.9 

'lOl1\I.ES 8, 799,107.1 24,292,643.0 

R:!laci6n lleneficio-Olsto: Valor Actual Neto: 

24,292,643.00 e$ 2 • 76 
24,292,643.00 - 8,799,107.1 = 

0, 799, 101 .1 $ 15,493,536.00 Utiliclaoos anuales. 



·Tasa Interna de R:!tomo. 

Afio· Beneficio Neto Factor de r:esc. 
500% 

l 6,029,258.3 .1666 

2 10, 726, 778.0 .0277 

3 10, 726, 778.0 .0046 

4 10, 726, 778.0 .0007 

5 10, 726, 778.0 .0001 

'IOTAIES 

T.I.R. 

yalor Actual Factor de resc. 
510% 

1,004,474.43 .1639 

297 ,131. 75 .0268 

49,343.17 .0044 

7,508. 74 ~0007 

1,072.67 .0001 

$ 1,359,530.76 

500 + 10 1,359,530.76.) = 

1,331,452.31 

500 + 10 ( 1.02) = 

500 + 10.21 = 510.21 % 

$ 

anual. 

Valor Actual 

988,195.43 

287,477.65 

47~197 .82 

7,508.74 

1,072.67 e! 

1,331,452.31 
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-IDs res·ultados anteriores nos indican que la explotaci6n en estudio pre

senta tma rentabilidad muy alta, esto es: 

La relaci6n beneficio-oosto arroja resultados de $ 2. 76 , esto nos esta 

denostranaO que se .obtiene una utilidad d:!l :176 % 

En cuanto al Valor Actual Neto, las utilidades obtenidas son de 

$ 15,493,536.00. por aib. 

Y por Gltirro la Tasa Interna de R;tomo nos indica que cada aib (el lapso 

calculado fuá de 5 aros) tendrerros una recuperaci6n del 510.21 % 

Podeiros roncluir que el estudio financiero es enteranente satisfactorio, 

ya qoo cada una ele las netodologias arroja datos positivos ron nárgeres 

muy por arriba d:! lo qoo cualquier eitpresa agropecuaria podría redituar

nos. 
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ANALISIS DE I.A INFORMACICN 

la crisis por la que atravez6 la avi01ltura desde 1981, ha hecho que de.§_ 

de esa fecha no se haya invertido en gallinas de postura y que pocos lo 

hayan hecho, no sin verse con grandes riesgos, en el pollo de engorda, 

fundanentalmente los problemas que afectan la producci6n avícola se pue

den agrupar en 3 posiciones que serían: 

1.- Biológicos: enfermedades bacterianas, virales y parasitarias. 

2. - Eoonánicos: precio tope oficial , canercial izaci6n desordenada. 

3.- Indole diversa: deficiencias en el transporte, estacionalidad en la 

producci6n y precio elevado al que llega el produs:_ 

to al consumidor. 

Todo esto se puede traducir caro desaliento y falta de estímulo en la rE:_!} 

tabilidad para el productor lo que ha traído o::m::i consecuencia que los PQ 

a:>s que han invertido y aquellos ya establecidos se vengan descapi talizéJQ 

do continuamente. 

Lo exp.iesto anterionnente obliga a buscar nuevas especies que proporcio

nen las proteínas requeridas para la ruirnentaci6n humana y que por otro 

lado brinden seguridad econánica al productor. 

La codorniz no tan sólo es un ave rústica que ha conservado su resisten

cia natural a gran variedad de enfermedades que en otras especies son 

causa de graves daños, sino que tambi€n debido a su tamaño puede instal<!E 

sele en pequeños alojamientos sin que por ello baje su rendimiento, esta 

misna ventaja hace de ella un animal excelente para la investigaci6n red1! 

cierdo los costos de manten:imiento. 

Sianpre y cuando se respeten ciertas condiciones ambientales, se le dé un 

núnino de cuidados y un buen manej0, sino intensivo si continuo, la renta

bilidad obtenida en este tipo de explotaciones puede ser bastante atractJ.. 

va para aquel que desee invertir en estas "máquinas de producci6n". 
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