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D. 

L'ITRO OOCClON 

La miseria y el hambre han sido conocidas y temidaa c1oode 

tiempo inmemorial., lo cual. tiene ahora más l.ll'avea cooecuenc1-

as que en cualquier 6poca do la hiotorirl debido a la mayor -

población humana. 

La persistencia dol ha1nbre y la mala nutric!on es inacep-

table moral y socialmente, es imcompatible auí mismo con la -

dignidad del.. hombre y con la igualdad de oportunidadee a que -

todos tienen derecho. 

En la semana de.l tercer mundo orgtmizada en Jrancia en enero -

de 1982, se señaló que los 4700 milloneB de hllbitantes del -~ 

planeta, mas de 500 millon•B de personas padecen hambre y -

mil millones eBtlÚl subalimontadoo ( 9 ). 

En México puede decirse que la población marginada y por la me

nos la mitad do la clase trabajadora ea decir, el 55 ~ no 

consume carne, 20 rni.11.one.s no comen huevo :¡ 25 millones no to-

man leche ( 9, 17 ). 

Ea claro que existo una correlación casi perfecta entre ali~ 

mentación adecuada y el dcnarrollo :físico intelectual económico 

y social de los pueblos. 

En México se eotima que loo dos millones de niños que nacBn -

actualmente : 100 mil mueren durante 1os primeros a.ilos de vida, 
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por causas rcln.cionadaa con la mala nutric!ou y un millón sobre

viven con dofectoo f!eicos o menta.leo, originndoa por no habor

recibido ouficientes alimenton principalmente on lna regiones 

del. sur y ~~reste de K6xico, la mitad de lne muertes eetan -

asociadas eon La deanutrici&n y la inf ecci&n ( 7,.l'0,14, 34 ) • 

En el aflo de 1976 al 50 ;~ de la poblaci&n mexicana tenia Wla 

dicta mon&tona y pobre de oolo maíz ,frijol y chl.le ocaoionnn

do un estado de desnutrici&n cr&nica, problema que se agudiz6 

en el medio rural principalmente los niños por l.o que el. -

gobierno mexic~:.o cre6 dentro del plan Nacional. Avícola (1975 

- l.980 la menciSn do le. ncceeid«d de impuloar y reorga.ni -

zar la avicultura con pro!nulgaci.ón de una 1 t?gialac.1.Ón nctua-

lizadn acorde a las necesidades de nuevos sistecaa de co--

mercin1.izacid'n y la creación de l.Íneaa o.v!col.no naciona1es -

(10, 32, 35, 36). 

La avicul ~ur:i en !!~xico esta considerada como la ncti vi dad -

pecuaria más dinámica y tecnificada:, se pueda decir que es -

una de las ramas más deearroliadaa del sector agropecuario no 

solo por la icportanciu en la industria alimenticia sino por 

las múltiples ocupacione~ qu~ da..~ n la clase obrera y campe-

sina ( 2, 6). 

El dinamismo de la avicultura se originó a mediados de los 
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cincuc11tuo n rnrtir do una eaco.sez de productos (huevo y car -

ne de pollo ) derivado do la grave incidencia de la epizootia 

de la enfermedad do tle'ficast1e eeto forzó a. la entoncoo Secre

taria do Agricultura y Gnnador!a ( S.A.G) a onprcnder la crun-

paíla. de recuperacid'n ovicola y para 1957 so lograron fuer-

tea e:x;ccd.ontes reaultun:tea do dos cauoao, el dinamiomo de la 

oi'.ortn y o1 re.qui tiemo del. 111crcado. por la inequ:i.ta.tiva diu

tribucion del ingrcao (2). 

El gobi crno me:ücnno to:ncJ' las medidaa nece<w.ritw parn o.a-

ti.afacer la demanda ya que denpuÚr> del broto no oe podía -

volver al :nismo tipo do grllllj~e poqueílao o ineficientes por 

lo que se tomaron doo ocdidua fundru:i.onttlc;s ln pr-i.1:ir:rn. con

sioti.ó en importncionee mu.si vas de huevo J pollca. para solu

cionar el problema incediato de ln oferta y la segunda fue 

el acuerdo presidencial para que la c.E.I.~l.S.A. 

Exportadora o Importadora V.~xicann Scci~dad llllOn.J..11.8 

Compaüin -

adquiriera 

el huevo de loo productoren y la libre importación de equi

po para las exportaciones avicolna esto originó un cambio 

de actitudes en los avicaltorcs generi:ír1doae fuertes invtr-

aionea de cnpitaJ. y tecnolog!n aplicada y además se permitió 

el. esr.al.ilcci::.icr;.to de fábricas norteamcrica.'lo.9 de aliment:.o 

( Purina, Anderaon Claytor. et e. ) ( 15). 
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OBJi>e!VOS 

- Dar a conocer al,;;unos aspectos del. manejo en la produ -

coión av!cola que se realiza en el vall.e de Teatihuacún 

México. 

Se recomienda ln nplicnción de un programa de medicina 

preven ti va airnilar n.l que ne 11 ova a cabo en os ta gran ju -

para lna cxplotu.cioneu n.v!t1.o] ns r1ue of;ten U(::ntro de l.a zona. 

del. vall.e do 'feotihuacán i.téxico. 
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ANTECBDEN'rllS 

E1. presente trabajo ea l.lovo a cabo en l.a granja San .1unn 

Ubicada en el poblado de Co.zoil!Ín perteneciente al llwlicipio -

de San luan Teotihuacán, 1i16xico, 

Lo ouperficie del terreno eo de 25 hectáreas. 

So utilizaron 7 caeet'1a convencionaleo con capucidnd de 24000 

avos cada una, euo dimonoionea eon de 205 ro de largo y 12 de 

ancho con cuatro divisiones internas de 50 x 1.2 m dichas ~-

divisiones tienen una capacidad de 6000 nvea por lo que el 

total de la grltllja e~ de 168000 ave:J, tomando en cuenta una 

densidad da poblac:h.Sn de 10 aves 2 
por m. • 

IJn granj? cuenta también con una bodega locn.lii.~da. en medio 

de cada dos divisiones de cadn galera. La orietación de -

laa naves es de norto a sur. Loa materiales con que están -

construidas son m~tros do tabique en las partes l.a.tcrales --

de 40 cm lle alto, y en las cabcceraa a todo lo alto., lan 

divisiones son de tabique de un metro. de altura.. 

Techo: Ea de lamina de asbesto de dos aguas y ain linterni-

lln. en la parte central. 

Piso: de concreto liso. 

Ventanas: Una cuarta parte a lo ancho de la caseta hacia el --

te.cho estan cubier-:O¿:i.s con tel~~~ :Je ca.lline.tYi,. 
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Cortinas: rtnnufacturadne do tcl.a pl.áetica. 

Dichas naves disponen de W1 tanque eatucionario para gas -

con una capacidad do 3500 kilos, 

Tambien ee encuentran tanque~ de asbesto de 1600 l.i•roa do -

agua so localizan dos en cada extremo y loo otros doa en l.a -

parte media de in caseta, además ln granja cuenta con un -

pozo de dondo ae extrae el agua potable para el uso de la 

granja. 

El. equlpo que se utiJ.i3a es el convencional.. que ao una on 

la mayor parte de las gru.njna avícolas de cate tipo. 

l.- Criadoras : Se emplearan 24 criadoras de campana tipo 

suspendido do 1..2 m de di!ímetro co;i quemridor de gas sufi-

ciente para 1.000 pol.l.oa de un dia de nacidos hasta l.as 25 

dias de edad. 

2.- Bebederos dti in1eiaci6n: 

Se emplean 240 bebederos da 4 1..1troa (por caseta } para aves 

de l. a 1.2 dias de edad considerando 

A).- Bebederos redondos automáticos de 

ae usan dcl. di:i. 13 hasta la sfLlida al 

l. para 1.00 p<llloa. 

plástico (tipo pl.ason} 

mercado de las aves 

para ell.o se usan 192 bobe~e.ro2 (por caseta} tomando en -

cuenta que para 1000 aves se req1J.ieren 8 bebederos. 

3.- Comederos : 
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A) PnrR recibir al avo oe utilizan charolHB de plástico pBra -

la ini.c1ación quo 

del. ave. 

air'l<m durante loa primeros diáa de vida 

B) Para laa etapae poeterioree a partir del cuarto día, hna-

ta la oiüida al. m.ercado de las ave.,, oe dispone de co-

mederos de tolva de 8 kg, el 

rá do 800 comederoo (33/ 1000 

total utilizado (por caseta) s~

aves ) • 
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ALIMEilTACION 

Existen muchos programas uondoo po.ra la alimentaci6n do -

las avos do engorda y muchas compru1Ías ucan una rarmulacid'.n 

basada en la ganancia. 

Una bue.na nutrici6n avícola involucra, inicialmente una for-

mulaci6n co=ecta <iel alimento pnrn un tipo y edad particular 

del ave y todos los nutrientes deben incorporarse en el ali

mento que consumo, cubriendo sus demandas nutric~onal.es, 

Se debe tenor cuidado de no dar cualquier ingrediente en -

exceso, no eolo por razonoz nutricionales si no pnra prooveer 

una dieta econ6micn ( ll, 30). 

La meta del prograr.ia eo obtener el máximo crecird~nto lo más 

rápid~~ente posible. Deben tener acceso durante todo momento 

y con el menor desp01·dicio 1uc se pueda. 

El programa de alimentaci6n usado en eota granja fuo el sigui

anto : 

I..- P9rfodo da inicinci6n del :l er dia hasta el dia 28. 

II.- Periodo de engorda del día 29 a la salida. 

Se utilizará alimento tipo harina: 

Es una mezcla de materialen de partículas de tamaflo medio y al

QJ..nOS finamente triturados, que ayuda al. ave para comerla ade-. 

cuadamente, ya que la textura permite al pollito comerla rá-
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pidrunente, favoreciendo, la eliminación de vicion (24,J0.37). 

Se optó por el slotema do alimentación de iniciación y en-

gorda, porque ae reduce la variedad de loa tipos do alimento a 

suministrar, ya que puede existir eocaa6z de tllguno, ol.terando 

ao{ al 3intema de alimentación eotnblocido y por lo tanto loe 

roaul todos esperados ( JBY • 

Es neceoario hacer notar que mnnejnndo únicnmcnte estas dos -

etapas, loa peaoe de las aves al mercado han sido similr1rea a 

los obtenidos manejando máo etapas do elimnntación {25,30). 

I'Or otro lado, no todas lno f ábricns de alimentos manejan -

todas las variedades existentes de alimentos para aves, lo -

que dificultn aún más la adquisición de algunos do ellos. 

Teóricamente, la dieta del pollo de engorda consiste de dos 

raciones: 

I.- Iniciador: Conteniendo 22 a 24 ~ de proteina (1 a la 4 ae

mana). 

2.- Pinalizador : Conteniendo de 19 a 20 % de proteina (después 

de la cuarta semana haota el mercado). 

E~~as dos r::rc:ionea bastante bien equilibra.das satisfacen el 

requerimiento de proteina durante los periodos de iniciación y 

finali7-e.ción para le-. rnyor pnrte de los pollos de engorda ven

didos a buen peso al mercado. 
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Cooo pardmetro5 de ¡irodu.ceión se ha. establecid que el ciclo do 

8 ocmnnas es lo mdu rccuro.1!nU:-1bl.e ya que ae hart comprobado que 

lo conversid'n a.limenticiA. R oda.des auporiore:1 a este período se 

aunwnta., el.ovando los coatoe de produccid'n y af'cctando eato a e 

au vez, l.11s utilid11des de la empresa.. 

3e lleV'.:I. u.n control :li._:.rio del consumo de alimento l anexo I ) • 

Un control cuidHdooo de la nlimontuci6n ca muy importWlte• pues 

e:nt.u. rcpres~nta el. 70';~ del co9to tote..1 do la inversian. 

En el anexo II se prcacnt!lll loo valores obtenidos en la grunj~ 

San Juan., En el anexo III oc prcscr~tan loa val.oreo eotablccidoa 

por Hu.'bb:::ird en al poliu mixta. 

Anexo (0. 

Dia l 2 J 4 5 6 'total.ea 

Acumulado 

2 Alimento 
----------------_ _¿ ______ _ 

__ ±_ _________ _ 

___ 2 _______ ·--~!--·-->~--+ 
6 



ANRXO Il 

Semana Consumo llimento Peso Converaion 

No. Sem. Acum. Prom. Alim. 

I II5 II5 !15 1.00 

2 245 J60 280 I.29 

.390 750 530 1.42 

4 565 1315 840 1.57 

'145 2060 II80 1.15 

6 900 2960 1560 1.90 

7 IOJO 3990 1900 2.10 

5 10'10 5060 2200 Z.30 

------------------· ---------------------------
Rendimiento de pallo de en¡.;ord:» mixto Huhtnrd en la 

61'anja a vi cola San Jur.n .. 
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ANJ;XO IU: 

Semana Consumo Alimento Peoo Convorsion 

No. Sera. Acum. Prom. Al.im.. 

---------------------------------------., -------
l 120 l.20 132 0.93 

2 270 390 325 l.22 

3 400 790 580 J:..38 

4 570 1360 900 l..52 

5 785 2145 l.300 i.66' 

6 985 31.30 l. 71.5 l.. l\3 

7 l.llO 4240 2125 2.00 

a ll95 5435 2495 2.lB 

Rendimiento de pollos de engorde HUbbsrd mixto, 
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AGUA 

Una fuente do agua dD oecncial porque tiene divoroao 

funcionea on el pollo, debe proporcionarse a libre acceso -

todo el. dia. 

l"llncionea de.l agua: 

-Le nyuda a enfriaroe par medio de la ovapOración qu se efec

tua a través de los pulmones y encoo aorooa. 

-Forma un alto porcentaje dal cuerpo. 

-Ayuda n ablandar el alimento en ol buche y forma parte del 

trnno~orte durante ou paeo a travéa del tubo digestivo. 

-AyUda a ciertos procesos digestivos y os parte importante do -

la sangre y de la linfa (12, 30 ) • 
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TJ:;ll\Pl:.RA';'U!!A 

llebido a que el sisttuuu rc¡:ulador de la temperatura en .las 

aves no se desarrolla hasta la ocm1mn y media de vida ( 30)

loa pollitos preci3an Je una ul "v<da temperatura ambiental. -

(3P 0 c) durante eatos primeros dias estri to;;ipel"~ture< ea la que 

comunmente se hn utilizada un las explotaciones de ente tipo 

yn quo 1a!3 tcmpúraturas mas al.ta::; reducen el conswno de ali-

mento en un 20 ~ y causn.n pobre convorsi6n alimenticia, ezn-

poora la pigmentnci6n de 0.5 al en la esocda de Rache y ln -

mortnlidnd puede eluvaroc { 16, 21, 30) 

Entre 131) n 22· e sa Hn·::t:;.t>n;..re 1:;~ ;;..)n~~ <?t:. neut.rnlido.d ter!Ilicn -

de las ave.e; u menos de l0°c las !l.Vca comen más "..! rerüerc..."1 

mnyoree niveles de ene1•giu para mantener la temperatura del -

organisnc.¡ a man de 22°c, disminuyo ln nececido.d de utilizar -

enl:!rgia del orea.."li.n:.hl y C•Jn unu temperatura superior a JOºc -

la.a aves aon cndn. ves mns incapaces d~ é.1i'!'11nt::.?.r la si tun--

ción de baja humedad y ocurre c~aporación lo cual. produce un 

efecto refreacnnte en lno aves. 

cuando la tcmpcrut;ur·~~ ambiental es n.lta l¡:w nveo salen de la 

~onn de termoncutru.lidn<l, por lo que neceaita.n ren:Lizar crunbi

os metnbolicos pnra mantener .su. tempera.tura corporal, los -

meu .. mírn:'los que tienen la.a a.ve~ para eliminar calor al ambien-



te aon: i·adiu.oiónr conducción, conve...:ción, y evaporación. 

Fara utilizar dichos mecaniemoe, las aves modifican su com-

portruaionto y producen un oeponjamicnto de lne plumas con el -

fin de permitir el paso del aire y extienden 1as o1ae pues la -

parte ventrn~ existe una zona de apterillos y so loco1iz:m -

miperficieJ.mente grandes vaoos enngineoo, lo cual facili~nra la 

eliminación de calor; noi mismo provocarWl tener en contacto 

con el pino la mayor superficie corporal poai bie y ne incrc

men tara el jr«l"o y la evaporación atravca de la piel la cual -

es muy delr;ndn y compenna en parte la carencia de glandulas 

sudoriparaa. 

&a necesario proporcionar color artificial durante las prime

ras 4 oemanas de vida del nvc y dicho nuministro do ca:Lor se 

ira deaccndiendo ( 2ºc) hasta finalizar en la temperatura de 

21.ºc, las crin.dorus proporc-iona.ran el cu.lar a.rtificin.t deben -

arder con una flama azul claro ( 34). Anexo 4 , 5. 
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Telllparaturna ( e~ ) a lna que aatnrán lna nvea segih¡ su edad. 

1 2 31 

3 7 29 

27 

3 " 25 

1 
~ 1 4 23 

1 

L 
a 

a 
7 ~ ' 8~ • 9 !: -, 

21 

Temperatura A.atbiente. 

Anexo 4 • 
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Comportruniento del pol.lo ante ali. ca.lar. 

Demasiado calor 

Demasiado frio 

Adccu:tdo 

Anexo 5, 
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SIS'~EMJ.s n¡.; iIBI'O!lLM:TOJI 

Para una repobl.aci6n adecuada aa debo contar con la uni-

dad caoeta-hombre esta es una sola peroona deberá atendeÍ: -

n 111W1ejar una sola caseta lo cunl perm.itirá planificar me

jor loa recursos de trabajo y apravoch:,r mojor loo reoureoo 

humanoa. 

No oe recomienda mezclar an una granja a pollos de engorda y 

gallinas de poatura ni tener pollos de diferentes cdados en -

una granja. 

·rener lotes do pollo de una sola ednd constituye un sistema -

de repobla.1d'n conocido como 11 todo dentro todo fuera". 

Ventc.jM: 

-Mayor control sanitario al cortar los ciclos de laa enfer

medndoo y evitar transmitirlas a parvadas mns j6venaa. 

-Pacilidad de ~rabajo, al requerir todos los pollos l.os miamos 

wa.nejoo, vacunas, alimeot.u.ción, otc. 

Desventajas: 

- Di.l:icultad pare. vender tod<>o los poll.os al miamo tiempo -

cuando co alto el número de animales. 

-Dificultad para adquirirlos de un die. da edad al mismo ti

empo. 

El objetivo del aiatema de r~poblnción eo mantener ocupa

das las inst1lacionen lu mnyor pa.rtc del tiempo. 
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cadu 10 sG1íuu1as se progrrunn una nueva parvada para tener u.."'l 

promedio de 5. 2 parvadas al ailo. 

Ln adquisición de pollitoa ae debe programar esto tiene la 

ventaja de aaogurar ln adquisición de 'atoo, aun en epoca de 

demnnda con la dcoventnja do qua si debido al exceso de pollo 

en ol mercado hubiera oferta de oetoa no se pueda cancelar 

la compra de pollitos. De eoto modo la casa incubadora po-

dra obligar al avicultor a roiüiznr ln atlquiaición.( 34 ), 
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DB!ISIDAD DR l'OHLACIOI!. 

l'ocan to a la densidad do poblnclcl'n, ne eli¡¡ió la de 10 

a vea por ya que entro máo exista hncinamiento de loa--

po11oe, 103 resultados serán mas pobres .3Q • .u ) 
Algunos efectos deafavorable3 al aumento de la densidad de -

población aon : incremento de la mortaJ.idnd, un cmpeorfillliento -

del estado do la cama (que puede ser cauoa pred1eponente a 

al¡;un33 en!ermcdadeo como cocc1diosia, enfermedadea del apa-

rato respiratorio, etc) una mala calidad de las canales en -

el momento de la "enta (16) y la provocación del atraso al 

amontona.mienta, trayendo como connl;!c;u~ncia tl caniba.11.mno ( 21. 

30 ). 

La densidad de población optima varía de acuerdo a lao insta--

lacionen. manejo y condiciones clioatoloeicas. 

Por lo que cada explotación dober& detorminur la densidad de 

población óptima para sua necenidadeo. Anexo 6 . 
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ESPACIO DE. PI:Jl POR POLLO 

lil2 pollasjm.2 Pena (kg) 

0.09 11.1 1.87 

o.os 12.5 1.86 

o.o; 14.3 1.84 

0.06 16.7 l..82 

0.05 20 l..79 

0.04 25 1.7,5 

O.OJ 33.3 1.70 

Anexo¡¡. 
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CAMA 

CUEUldo ae hace la criw1za eobre el pioo, ca neceoario uti

lizar una capa o (cama ) oohre el suelo, de un mnterial con 

laa caractcr!atioas oiguientcs: debo sor absorbente de la -

humedad• poroso o esponjoso y debo ontar coinplf~tamcnte seco -

ademas de tonen la partieularidad de aer buen aislante de 

la temperatura y estar ezcento de polvo,. suciedades, hongos -

fermentaciones y mal. olor,. ¡¡ ademas oconomico y de 1'áciJ. ad

qui.sici6n en el mercado. 

Materinlea utilizados comunm~nte en loa camas. 

Viruta de madera: ea la que reune más cualidades. ( no es -

utilizada en ln a.1:Lmentaci6n de los riLnL·:.n:.t:~). 

-Asarr!n de madera : un poco apclmazable. 

-Paja de trigo o cebada, nin grilllo: Poco absorbente de la hume-

dad. 

- Olote triturado: Más o menos aboorbcntc de la humedad. 

-Cáscara de cacahuate: Ea poco abnorbente. 

-Arena: Mel. aislante de la temperatura. 

-Papel periodico: cortado en cuadroa de aproximadamente l cm. -

es apelmazable ( 30 • 34 ) 
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La noceeidnd de mnnt enor orden y diciplinn en toda ¡¡ran-

ja avicala hace necesario determinar las reaponsnbilidndee 

de coda uno do los integrantes del equipo de trabajo, por lo 

que en A'licola Snn Martin contamos con el siguiente organi-

grama. 

Consejo do adminietracion 

B G> Encargado de la granja. 

El con~i.}jo de aJJ;;ini~"'.raciJn determina las politico.s a ae --

guir. 

K.V.z1 BU Obligación OS la ue supervioa.r poriÓdicamente los 

aspectos zootécnicos y medico'- sanitarios y establecer loa -

sistema.a de cnnejo que on csoa npartndoa deben regir en la -

granja para el logro cxitoao de sus fin.es productivos y de 

comercilizai:i6n. 

J.SÍ. mismo, informar por lo menos una ve:! a l.a ncmn.na al con-

sejo de adminietro.ción sobre 1.oa nc0ntccimientos acaecidos en 

el proceso de producción l 6 , 8 ) 

Las funciones que desompeila el encargado de la granja son: 

Reportar al !l.V.Z los sucesos de la granja. 
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- Ee roaponsabl.e del buen funcio'1aml en to de l.a granja y de 

coordinar todao l.as labores de recepción, crianza y aseo de 

l.a ¡¡ranla. 

- Recibir el. alimento y avisar cuando énte a punto do acabaren 

Botar al pendiente del peso y cantidad del pollo final.i

zado, cuando so embarque al morcado. 

- supervisar al caaotoro 

do se vaya a recibir 

pn.ro. que tenga listo 

pollo de un din. 

el equipo cunn-

- Recorr•r las c:anetaa a diario al i'ioali.zar el din de labo -

rea y hacer una supervisión general. 

Las funciones que desempeña el casatcro se señalan aconti -

nuación : 

- Reportar el. estado de salud de las aVCG. 

- Mantener loa regietros al dia. 

- Reparar fallas del equipa, casetas y cortinaa. 

- Aseo de comederos y bebederos. 

Reportar aves muertas y alimento aervido. 

- Proporcionar tratamientos y vacunaciones cuando ao! se le -

indique. 

- Servir alimento. 

- Verificar la altura y distribución uniforme de los c<>mederoa. 

- Sacar loa pollos muertos y colocarlos en el lugar indicado -
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par" tal fin 1 poeterionnonte informara el encargado sobre la 

centide.d de aves muertna recolectn.dau. 

Ajustar lo. altura. de las cortinas cuando ne:a neaeoario. 

- Kover la cama y eliminar las zonas de humedad. 

- Mantener auea dentro y tuera de la caseta. 

- No introducirse en otras casetes que no lo corrBspondan. 

- Vigilar que la cantidad de equipo aoa la necesaria para -

el nume1·0 de nveu que !IC C':?:tén m::?l1ejando. 

- Al final.izar el dia de labores, tratar de localizar olores 

cstornu¿os, aves tristes que indiquen n.lb"U.Il probleon putolJ-

gico de las aveo o de manejo y reportarlo ( 5,40, 42, ), 
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llANEJO 

Ea el. conjunto de elemontoa 1nteeradoo por las instal.a -

cianea necesarias, loa accesorios roquertdoup laa medidaa hi

gi~nicas y terapéuticas que provienen o curan las enfermada -

des,. l.os oietemae al.imenticloe y la administraci6n econc!mica 

Y racional. de todos loa recursoe disponibl.ea ( 37, 39 ). 

A continuación so mencionan las act1vidadee a realizar en lns -

diferentes etapas en el proceso do pollo de engorda. 

Preparnei6n para la recepeión1 

Las prúc ticlls ele manejo se inician eon loe trabajos de l.impie

za y desirúeccion. 

SAJ'!IDAil Y LIMPIEZA 

Antes de la llegada del. pollo, en al término de una semana -

se efectuará el aseo de las casetas de la siguiente mane

ra 

1..-Eliminar toda suciedad y polvo, sacudiendo raspando pisos 

y paredes con cepillos de alambre y/o eapátW.aa. 

2.-'l!apar agujeros en pisos, paredes y ala:ibrados. 

3.-Lavar el techo, paredes y pisos usando una aoluci&n de -~ 

formal.de!údo al lO ~. 

4.- Lavar, desinfectar y sacar al sol el equipo que se utiliza-

ra para la nueva parvada. 
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5.- Blanquear por dentro y por fuera el. local e<>n cal., 

Siendo la higiene una parte importante en el manejo de lao -

aves es necoaa.rio mencionar un reau.men do loa puntoo de mas re

levancia cm eote aspectos 

-La granja se encuentra vallada en su total.idad para evitar la 

entrf!da de personas ajenas o animales furtivos, so! loo veh!

culos quedan fuera de los limiteo de la granja. 

-Puertas y vcntibulos,- Existirá una puerta única que perma -

necei·á cerrada couatantemente,. true la puerta debc:rá existir un 

vado de 5 m. do ancho por 5 m. de l.areo que contendrá una 

oolucion de formaJ.deh:ído al l.O % por donde pasarán todoo loa 

ve!ú:culoa que tuviesen que entrar a la granja. 

-En la puerta del almacén as! como de las naves exioto un ta-

pete sani~ario, con anchura su.ticiente pnra que necesaria.mente 

se pase por 6:1... 

-rodas la aberturas de la nave y el almacén provistas de un -

tipo de malla capaz de evitar la entrada de pájaros que pue

den ser portadores do numerosas e~ermedades y diversos pará

oi too. 

La higiene en cuanto al peroona.l se lleva a cabo mediante -

el con trol !!igu.i ente 

Tanto el M.v.z como el encargado y casetero u:san. ropa limpia 
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y desinfectada. para realizar sus :funciones dentro de la gran

ja. 

Sa prohi bon las vi si oeo a aquella" personas que par au acti

vidad se doaplacen de una granja a otra en :forma continua. 

Aparte do la necesidad ya mencionada,. de que cualquier medio -

de trlUlsporto que ingrese a la granja pase aobre la :Cosa exte-

rior conteniendo un desinfectante; se procura que los conducto-

res no entren s. leo naves ( 22r 23, 29, 30 ). 
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CONfROL DE PAUNA NOCIVA 

En ol control de hoapedc1·oa quo pueden ocr pcrtadoren ..:to -

enformedadea se coneiderun : 

:4.- En lo referente a pájaros: 

a).- Se deotruyen loe nidoo exietcntea dentro y fuera de la 

granja. 

b).- So revisarán las mnlla'1 de las navea an! como de lau bo-

dogas reparando aquellas que ea·::u11 perforadas,. esto se r1~al.i-

za en el proceoo de prcpn.raci4n de la sala de crianza así co-

mo en el transcurso del ciclo de producción. 

2.- Se impide el ingrese de perros y ~atoa que por lo Gt~erru.. 

merodeim en los alrcdedore"" de la granja, así mioma oe pi·o-

hibe traer catos animales a la mioma. 

J.- En cuanto al. control de ratas y ratones las medidas a ta-

mar son~ 

A).- Eliminar sus refugios y nidos. 

B) .-Limpieza a fondo de almacenes y alrededor de las naves. 

C) .- Impedir su entrada en la granja y en lns naves, co2.oco.n--

do tela metálica en aberturas de deaag((eG. 

D).- Usar contínu"'l!ente y con profusión raticidas adecuados. 

E).- Aprovechar cuIDdo los gallineros queden v3cÍos para prac-

ticar una limpieza. minuciosa, retirando total.mente los restos 
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de nlimcnto para obligarloo n comer lon raticldao. 

4.- Control de moscas: 

A).- Se retiran y eliminan rápidamente lae aves muartas;esto 

ae o!'ectuara de la ei¡;uiente manera: ee colocaran las aves -

muertas dontro de unn bolsa plást:ica quo oe anuda en su parte 

superior, a.e to seguido ac 11eva a ln fosa d~:Jt inr..d2. para el 

dopóeito de cadáveres y ac cubrirán con tierr11 para final-

mente roc.iArlcs un poco de col en la superficie. 

B).- No se m~~tienc la pollinaza dentro de la granja y se -

Rliminn toda la baf!llra (incinerándola). 

C) .- Cortar todas lne plantas de loa alrededore", ya que en ellas 

SC pODBn lae mOBCllD ( J ' 4 ' 8, l.6 ' 21. ' .}O ) 



31' 

Propara.c.id'n pn.ra la re(!':J:ii::lrfa; 

Allt es de la llegada del. palle> en la caseta &Xt:l.erule J.a paja 

necesaria para !ormar e1 nido do 1ao avos, se pone una hi1efa 

de pacao que oepnrarñn. el. nido del reato de la caoota. 

Se ponen y prueban las cr1odorae l por cuda 1000 pollos lns 

cortinas so mantienen cerrados. 

Las criadoras se ponen a funcionar 4 horas antes de lo au

puesta hora de llegado del polJ.o. 

Se prepara el. agua que van u coneur.i1r loo pollos a su lle -

gada ésta se prepara de ln sicuiete !orma: l gramo de elec

trolitoa por l litro de agua, l grama de vi•aminao por J. 1:1.~ 

tro de ngua, eoto lo beberá el polla en sus tres primeros -

dias de vida, el tipo de bebedero que se uaa es do !rasco con 

una capocidad de 4 litros. 

Recepción, ln:l.ciación : 

A la llegada del pollo se proc~.Hle a. contar las cajas y se es

cogen algun~s pqra verificar que c~nt~ng2..11 el numera do po-

llos señalados {102 por caja ). A eu llegada el. nido el pollo 

lo primero q~e aprende ea a tomar agua, esto para evitar --

deah:l.dratac:l.ón, e impnctación del buche (26, 41 ). 

Posteriormente desp\lt.5 di:- haber pas:ido .1 horas en las que -

el polio nada máa ha connumido Heua desde su llegada ne -
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procede a dnrle alil:iento en charolan de iniciR.clón en~as cha-

rolas se leva .. tarán u lo:J l() dins de vido. del pollo que ea -

cuan~.o e$te J"L'. 31~'.SitZH. el comodero do tolva. 

Los bebederos de frBsco se rellenan diariamente pueo en loe 

12 primeros d!as de vida del pollo os la unica fuente de agua 

Al dia 12 ec bajara la mitad de loo bebederos nutomáticao esto -

se hncc para quu el pol:o aprend~ a tomar agua en este bebo-

dero, al d!n 13 ee bajan todos loe bebederos automatices. 

De igunl. forma loe comederos se irán oubotituyendo gradual 

mente desde el d!a 10, de eote forma las aves ee acostumbrarán 

poca a poco a comer y beber en eotoo.( los comederos usados 

son tipa tolva de 8 kilos y las bebederos au~omaticos tipo -

plason ) . 

Las cortin~B so mantendrán cerradas contínurun.ente durWlte la -

primera eemann de crianza y posteriormente se abrirán paula~i-

nnmente de arriba a ab2jo dependiendo, de la edad del ave y -

las co::.:iil·j !.l•C!J '1~.1·:·:i e~· r1l ~~ { 41, 43 ) . 

Los bebederos se l"oviaarán diariiunonte para. ve.rUicar que no -

!al.to agua en ellos. 

La cama se revisará diariamente, principalmente en aquellas zo

nas que ~o e.ncucn:.ran alrededor de los bebederos, vo1teandal.a 

cada semana has:..a final.izar el ciclo. 

A partir de 1.n segu.ndA oemana La te~peratura irá denendiendo 2°c 
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somn.nnlmente hasta alcanzar l.a tcmperatur."l do 21. ºe hacl a la 

cuarta semana momonta en que ce retirada la criadora. 

l'l!IALIZACIO!l: 

En cada período po et vacunnl. eo aplicaritn vi talllinae en el -

agua por un d!a. 

Bn l~ cuarta semana del d!a 2B en adelanto ee auministrirá -

nlimenta tipo final.izadar hasta la anlida a:l mercado. 

Diariamente se r~viaurán ion comcdoroe para verificar que to-

doe tangan al.imento, y se mueven para quo bajo el W.imento de -

J.a tol.va aJ< pl.nto. 

A partir de la 6 l/2 semana do odnd oe lleva a cabo una prác

tica conocida cono 11 rcmojar" que consiste en que a todoo las 

c:<>moderos se le vacía agua en la parte par donde come el ave 

pnrn formar una especie de masa con el nl.imento con la fina-

J.idad do quo el avo consuma más alimento y mejore eu pigmenta

cicSn y peso. 

EJ. consumo de alimento aará anotado diariamente en las tarje--

tas de registro, al igual que la mortal.idad se anotará pa--

ra poder sacar los estandaros de producci.Sn. 

can lo que respecta al nido se irá Dl!lpli!llldO segÚn lo vayan -

necesi tn.."'ldo las aves. pucn el que las a vea esten hacinadas 

puede traer problemas a la parvada (ver cama). 
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VACUNACION. 

El. uso de la vacunaci<Ín hn aido a travéz de los aflos, -

una prñcticn muy nocesa.ria en la prevención de en!ennedndeo 

adO!lñs do oer una de las principales medidas sanitnriao. 

Rl acto de vacunar es inaorporar loe gé'rmenea productoras de 

la enfermedad o bien sua productoo mod11'icadoo m1 mi. poder pa

tógeno por lo que su inoculación en el organismo en lugar de 

producir la enfermedad, =ea.rá un estado de inmunidad contra -

olla (13, 20). 

La vacuna es un preparado que contiene agentes patógenos es-

pecíf icos, ya sean muertos o vivos pero inaetivadoe o de baja -

pntogeniciJc.d, de mriner3 que no P'1etlen causar inf'eccioneo, pe

ro permiten nl organismo activar uue mecanimnoa do defensa y -

luchar contra las enfermedades (13, JO, 33). 

De acuerdo a la reg!on es necesario planear un programa de va

cunación ya que lRs en!onnedades son resultado de las condi -

ciones particulares que en ocasiones el propio avicultor origina 

(l.J). 

Manejo de las vacunas. 

La.a vacunas elaboradas a. base de mic:xoorganismoe vi vos deben de 

ser oanejadao con ctlidado. Si el virus muere el valor de la 

vacuna es nulo por eoto ea necesaria tener en mento las si-

gu.ientea recomendaciones 
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l..- Um\l' do acuerdo a 1au eapecifioacionea (no diluir de mr.s). 

Bl título de la vacuna debe aer mRiltenido. 

2.- Roi"rigornr lea vacunas a 4- 5°c., durnnto todo el tiempo, an

tes de uu uso. Transportar en hieleros o termos con hielo con 

objeto do mantonor:Lao frías. on :f'orma cont!nua haata el mo -

mento en que oo utilicen. La congelacicfo ·puedo ser perjudici -

ol.. 

3.- Observar la fecha de caduc-idad., loe viruo mueren lenta 

mente a peoar de que oe tenga el mejor de loo cuidados y laa 

vacunas caducas pueden ser ineficaceo. 

4.- Du.rante el proceoo de vacunaci6n mantener una total lim--

píeza, pues en ocaaioneg las vacunas ne contominan con otroa -

orga:nimr.oa y los resultados pueden ser contraproducentes. 

5.- Destruir laa vacunaa preparadas sin uear al :!'inol. del d!a 

si se guardan se puede perder au potencia ( l.3, 28,33 ). 
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CALENDARIO DE VACUNACIONES 

El ce.lendario de vacunación eatablacido para esta ~ona oc 

ree.litl& conforme a las enfermedades pereiotentee on la zona: 

Se determinó que so aplica como primor paso la vacunación. -

contra la enfermedad do Uewcaatle cepa La sota, en combina-

Ilion con Bronquitis oepa ...,aachueet.te, dichos vacunas ee a

plican a loe 9 <Úaa de edad.1 por vía ocular. 

A los l.2 d!ae se aplica la vacuna contra la llnfermedad do GUm

boro cepa Lucker que ea elaborada con u.n virua atenuado l 22, 

26 ) oata vacuna se da en el agaa do bebida. 

A loa l.8 diae de edad oe aplican las autobacterinao de coriza 

y Reovirua 6ataa se aplican por via subcutiú1ea y ia vacuna -

contra Laringotraquoitie in:fecc1oaa por v.1.a ocular. 

La revacunac.lcfn contra Newcastle so lleTaril: a cabo a los 22 

d!as da edad con una vacunación aimul tánea do virus vivo 

ocular y con un virue inactivado emu].¡¡ionado (Via subcutá

nea) obteni<lndoee con el virus Tivo una reepuesta inmediata y 

protección de las mucosas respiratorias y con el Tirus inac-

tivado una respueota mayor que continua. deapues de que ha -

termina.do l-n inmunidad dol- TI.rus vi:vo, prolongándose heuta. ma.s 

de 42 diacr con t!tulos elevados de anticuerpos sericos ( l-, 

lB,19, 22, 2?). 
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A las 5 1/2 semBnas se aplica una segunda dosis do autobac-

te.rino contra Coriza y Reovirua por via nubcut6nea. 

Una tercera revaeunaci4n contra Ne•caetle se real.izará a lao 

6 l/2 semanas con capa :r.a sota en el. agua do bebida esta -

'n!.cuna tendrlÍ por objeto el.ovar loa niveles de inmunidad de -

la parvada (l, 18 ) • 

La wc:unsci4n contra "liruela se aplica utilizando una cepa -

hom.Slo¡;:> la cunl proz¡orclona una in=idad eÓlida; se aplica 

po el mltodo de punci4n en el ala y ae revisa pooteriormente 

l.n reaoci<Ín Local do la vacuna. Reta. vacunación se rea.li -

zar' en los perl'.odon do lluvia, ya quo oo on &ste período 

cuando la poblatlón de moaquil;os ee ve grandemente aumen

tada,. siendo eotoa loe principales v 0 <>toree d.e esta enferme-

dad ( 22, 30 ). 
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QUIMIO'tERAP&UHCOS h!AS USADOS 

Prwcipio activo 

Ampicilina 

Amprol. plus 

( ool.ucian.) 

Claranf eni col. 

dasi:!icacion 

200 • )00 g/l.000 l.t 

400 a 600 g/ton 

5Q a 70 m¡:¡¡kg (e. e) 

J al./l.t 

al 12 a l.6 " l.oc/l.t 

300 - 400 g/ton 

duracion del trataatoñta 

5 a 8 diae 

5 a 8 dina 

doeio unica. 

8 di.as 

5 a 8 diao 

5 a 8 diae 

40 - 60 mg¡kg (1.m,o.c) unica 

Dimetridazol.e 125 a 250 g/lOOO l.t 5 11 8 diae 

:i:50 a 500 g/ton. 7 di.as 

E.ril.tracimicina 100 a 200 g/lOOO lt 5 a 8 di ne 

200 a 400 g/ton 5 a 8 di.a e 

12 a JO mg;ka. (a.e) unica 

Fural.tadona 260 g/1000 l.t 7 a 10 dias 

500 g/tan 7 a 10 di a e 

Fu.r azol.idona llO a 200 g/l.000 l.t 8 di.as 

400 g/ton = semana 

Gentamicina J a 7 mg¡kg (a.c.) dosis unica. 



Kann:nicina 

N.e<>ml.cina 
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'·~.~ 
gALn 

rrns nn nnr 
Di LA 81BU8TECA 

25 a 30 mg/kg (o.e.) dosis unicn 

l. kg del. producto/ton 5 a 6 dias 

1.0 a 15 me/kg (e.e.) dosis unica 

Sll.lfaqllinoXBJU:na 250 a 500 g/L.000 l.t 3 a 4 diae doucansa 

Tetracicl.ina 

Tilo si na 

Yodo organico 

ol. avo 2 diaa y ae 

500 a 1.000 g/ton repite. 

1.00 a 200 g/L.000 l.t 

200 a 400 g/ton 

40 a 50 mg/kg (e.e.) 

500 g/L.000 l.t 

1000 g/ton 

JO a 50 mg/kg (e.e.) 

1.00 a 1.50 g/1.000 l.t 

5 a B dias 

5 a 8 diaa 

unica 

3 dina 

3 ellas 

dosis unica 

dosis al.ta durante 3 

diae dosis baja duran-

te 8 dias. 
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RE5ULtADOS 

Semana Conawno Alimento Poso Conversion. 

No. Sem. ACUlll. Prom. Ali.In. 

----------------------- ···~. -, 
.. ·---------------

l 115 ll5 ll5 1.00 

2 245. .36() 260 1.29 

3 .390 750 530 1.42 

4 565 1315 840 1.57 

5 745 2060 1160 1.75 

6 900 2960 1560 1.90 

7 1030 3990 1900 2.1.0 

6 1070 5060 2200 2.JO 



~ do mortalidad en el cicl.o y causas. 

Semana Causa ( s}. 

num. scm. ncu.m. PrincipaJ.es. 

l. 1..2 l..2 Inf eccion del. saco. Vitel.ino 

2 .6 1.8 Infeccion del saco Vitel.ino 

3 .6 2.4 Remol.achas 

4 1 3.4 Colibacilo ais 

5 .8 4.2 RJ.•osi6n de mDll.eja 

6 1.5 5.7 s!nd:rome ac!tieo 

7 J.3 9 síndrome ac!tico 

8 5.5 l.4.5 Síndrome ac!tico 

Bl peso promedio. do los pollos es aJ.rededo:r de 2350 gr,. este peao 

se obtiene con el peso prooedio de la venta diaria real.izada a lo 

largo de la semana 8 a la semana 9. 



42 

CO!ICLUSIOUBS 

Aatualmente la av!cultura oo una de las rnmaa de la P.ro-

duecion Pecuaria mao eapecilizada y con un alto grado de ~ 

tecnificación en el país, ademao de oer una fuente de ingre -

sos pe.ra l.ae personas que de ella dependen aaí como para la 

Bconomia Nacional • 

La a'VÍcul tura en México deberá njustnrne a la dcm:..ndrc quo -

'Yn a imperar en loo proximoe Blloa. Loe productos avícolas sc

~"\lirá.~ jugr:ndo un papel import!lilte en el abasto de alimen -

to de origen animal para l.11 población, bdeica.mente por au cos-to 

)' rapidez do producci1fo, no! puéo la nv!cul ;urb. cada afl.o se 

convertira en una acti~ida~ que debe piancarae correcto.ro~nte y 

con responoabilidad ya quo eo esta l!mpresa un apartador ina -

m.w de proteine de origen animal. 

Por lo quo se refiere a l.a avicultura en el valle de Teoti

huncán tiene una denos poblacion avicola por lo que se i·e-

comiendan l!lo medidas '.le r.umejo )' modico sanitarias llevadas 

a cabo en esta granja por loe resultados que se consideren 

apropiados bajo las condiciones de la zona. 

31 cou.jantamoo l.a zootecniA. y la medicina preventiva en forma 

adecuada obtendre~os mejorco animales a menor coato, as! esto 

producto ser~ llllÍe acceoiblo al comprador. motivar~ la expan-
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si6n de la indua•rin y habrá l!IJÍs nlimentos disponibles, co

adyuvando ao! a ln solución de uno de loa problema" ..,r., graves 

del K6xico actual. 
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