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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria avicola en el municipio de Rarranquilla 

experimenta una serie de problemas que se han agudizado 

en los últimos años siendo el principal de ellos, la 

provisión y el costo de los insumos que se utilizan 

en la alimentación de las aves. En efecto, el suministro 

de materias primas para la elaboración de los alimentos 

concentrados es deficiente e inestable. El sector av íco 

la , principal abastecedor . no responde a las necesidades 

d e 1 su b se c t o r , r a z ó n p o r 1 a c u a 1 s e r e c u r r e a 1 a i m p o r t a 

ción de los faltantes. Los principales insumos de la 

industria de alimentos balanceados son el sorgo y 

sus sustitutos (47. 2%), Las Torlas de soy él . La cLJscar i.lla 

de algodón (18.3%), los subproductos del arroz, el maíz 

y el trigo la harina de sangre participan con un 19.7%. 

Otros e o m pon en Les <le 1 é.l l i III e II to b ,1 L é.l lle e u do son : 1 a harina 

de pescado, los pigmentan tes, las vitaminas y minerales 

y antioxidantes, los cuales en alto porcentaje son impor 

tados, por no producirse en el país, o porque lo que 

se produce no alcanza a abastecer la demanda, nacional. 

Como se puede observar entonces la avicultura depende 
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en forma indirecta de la eficiencia de la agricultura, 

a demás de las importaciones agrícolas e i nd us tria les. 

La avicultura consume en promedi.o un 85% de materias 

primas agrícolas. En este aspecto el suministro de mate

rias primas agrícolas no ha estado acorde con el desarro 

llo de los nivE:'l<'s ct0 proctucción que ha mostn1cto el 

subsector avícola, hecho que ha denotado la falta de 

eficiencia de la agricultura en nuestro medio. Según 

afirmaciones hechas por el economista Carlos Lozano 

Blog con motivo del día del avicultor, se espera para 

este año (1989) un crecimiento del 6% en la avicultura, 

mientras que el sector agrícola t;Ólo crecerá en un 3%. 

De esta forma la inestabilidad del sector agrícola y 

los efectos de las importaciones dan lugar a alzas en 

los costos de producción y fluctuaciones en los precios 

del producto final. 

Para el -caso específico de la producción de pollos la 

oferta se vé limitada , además, por los bajos ni veles 

d cantidad demandada, µor parte de los consumidores. 

En efecto, los sectores populares carecen del dinero 

que les permita adquirir pollos e incluirlos en su régi

men alimenticio. 

En cuanto a la producción de huevos la oferLJ es mínima, 
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por cuanto el mercado Barranquillero se encuentra invtldi 

do de huevos procedentes de otras ciudades y en el peor 

de los casos por huevos de contrabando con los peligros 

que este consumo lleva implícitos para la salud. En 

efecto, la actividad de postura se ve afectada severamen 

te por un aspecto coyuntural, consistente en que cuando 

en otra zonas avícola� del país, principalmente la 

zona del departamento de Santander que se caracteriza 

por una actividad de postura más desarrollada y con 

un volumen de producción significativo dentro del total 

nacional, alcanzan un ciclo de producción alto, tratan 

de desalojar su producción invadiendo otros mercados 

como el de Barranquilla. A pesar de los altos costos 

de transporte el huevo provenient de otros departam ntos 

sigue 

estas 

teniendo un precio relativamente menor. Todas 

características conllevan a un desestímulo al 

productor desaprovechando la oportunidad de ofrecer 

mayores niveles de producción al mercado del huevo como 

materia prima de la industria de la panadería y la bizo 

che ría. 

Otro problema es el referente a la falta de líneas de 

crédito de fomento específicos para este subsector , 

el productor al acudir a los establecimientos de crédito 

para financiar sus actividades sólo encuent;.ra créditos 

comerciales cuyas condiciones de cuantía , plazos, montos 
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y formas de pago no son las m5s ndccuadas a sus ncccsida 

des. 

Con referencia a la problemática de la comercialización 

está el relativo monopolio de distribución que ejerce 

Mercapollo, la cual comercializa el total de su produc

ción a través de las Supertiendas Olímpicas y de la 

cadena de restaurantes Piko Riko, controlando cerca 

del 70% del mercado local; tal control le permite manipu 

lar las políticas de producción y mercadeo, los niveles 

de precio e impide la entrada de nuevos competidores. 

Las restantes empresas como Pinpollo y Granjas El Socorro 

comercializan directamente únicamente alrededor del 

10% del total de su producción y deben por tanto recurrir 

a intermediarios para la distribución del resto; en 

consecuencia, sus tasas de rentabilidad son menores 

y peligra su participación en el mercado local. 

Según lo anteriormente expuesto se puede inferir que 

las perspectivas de la industria avícola son negativas, 

las posibilidades de desarrollo son escasas, porque 

existe un serio desfase entre el sector avícola y este 

subsector , generándose altos costos de producción. Además 

se necesitaría que la demanda creciera a una velocidad 

mayor ) esto es difícil habida cuenta de que el poder 



xxi 

adquisitivo de la inmensa mayoría de los barranquilleros 

es muy bajo. 

0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo General. Analizar el proceso de produc 

ción y comercialización del subsector avícola en el 

Municipio de Barranquilla y su área metropolitana, eva 

luando los efectos económicos que tal actividad ejerce 

cdmo renglón económico de la industria pecuaria. 

0.2.2. Objetivos Específicos 

0.2.2.1. Analizar las relaciones que tienen lugar entre 

el suministro de materia prima agrícola e industriales 

y el proceso productivo avícola, para determinar que 

incidencia tienen en los costos de producción. 

0.2.2.2. Estudiar el comportamiento de la oferta, a

través de los niveles de producción, y los costos de 

producción en que incurre el productor para determinar 

la estabilidad del subsector y establecer la participa 

ción del mismo en el problema alimentario de la población 

0.2.2.3. Analizar el proceso de mercadeo utilizado en 

la comercialización avícola a través de Íos canales 

de distribución empleados y los volúmenes de venta 
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0.2.2,4. Determinar los efectos que tiene la falta de 

lin as de crédiLo cspccif-i.cas para •1 suhsccLor avícola 

en su funcionamiento, a fin d evaluar el papel que 

cumple el sector financiero en el crecimiento avícola. 

0.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

0.3.1. Teórica. Si tenemos en cuenta que no hay conoci

miento absoluto, completamente cierto y válido entonces 

cada nueva investigación se justifica por sí sola, porque 

cada una aportará criterios nuevos, productos de puntos 

de vista diferentes, es decir, nuevos enfoques. 

En el caso específico de esta investigación, se estudia 

rán las teorías que definen la producción y comercializa 

ción avícola como una Agroindustria integrada verticalmen 

te promotora de bienestar económico y nutricional a 

la producción barranquillera. Enmarcada en un proceso 

de producción que toma como base el desarrollo de la 

actividad agrícola y que termina con la satisfacción 

del consumidor final, sea doméstico o industrial , con 

la obtención del producto a través de los distintos 

canales de comercialización utilizados. 

Es un estudio importante pues permite cono,cer como se 

maneja actualmente este subsector y participa en el 
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crecimiento económico del municipio. se analizarán igual 

mente todos los problemas que atraviesa a través del 

conocimiento directo. 

0.3.2. PricLica. El proceso del conocimiento no se limita 

a una simple y pasiva contemplación de la realidad. 

así mientras los conceptos teóricos permiten conocerla 

es la práctica la que permite enmarcar la investigación 

en una totalidad. porque ningGn hecho es aislado. 

Así el tener un conocimiento teórico en la investigación 

es in'dispensable palpar la realidad del problema. que 

se aborda. Esto será importante en el planteamiento 

de conclusiones acerca de la industria avícola barranqui 

llera' que permitan conocer realmente la magnitud de 

sus problemas su incidencia en el proceso económico 

y las consecuencias que se desprenden de él. 

Este traqajo pretende así aportar conocimientos reales 

que lleven a la superación de los obstáculos y a la 

formulación de alternativas encaminadas al mejor funciona 

miento de la industria y a la satisfacción de las necesi 

dades nutricionales de la población. 

0.4. DELIMITACION 

0.4.1. De contenido. En el estudio del subsector evícola 
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se describirán y analizarán variables económicas tales 

como producción, tipos de canales de comercialización , 

oferta, demanoa, créditos y voJGmnes rl� vcnt�. Todo 

lo anterior se incorpora en una visión de conjunto de 

la problemálica de la producción y comercialización 

del subsector avícola. 

0.4.2. De espacio. La presente investigación tendrá 

como referencia a las granjas avícolas ubicadas en 

el Municipio de Barranquilla y su área metropolitana. 

0.4.3. De tiempo. La investigación se llevará a cabo 

para el año de 1988. por cuanto en este año se agudizaron 

los problemas que vienen afectando este subsector 

en efecto, los precios de los alimentos concentrados 

se dispararon , la producción agropecuaria disminuyó 

y la falta de un crédito de fomento se hizo más notoria. 

0.5. MAR�O REFERENCIAL 

0.5.1. Marco Histórico 

O. 5.1.1. La avicultura en el Departamento del Atlántico

Hasta el año de 1950 la avicultura en el departamento 

del Atlántico fué una actividad puramente familiar, 

desarrollada sin técnica alguna en lo que se refiere 
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a selección de animales, alimentación balanceada, vacuna 

ción y curamiento de las enfermedades frecuentes en 

nuestro medio, etc. En esa época nuestro campesino no 

consume huevos, para él son elementos que se llevan 

al mercado par·u incrernentur la maltrecha cconomia fami-

liar. 

Lo mismo sucede con el consumo de carne de aves; se 

trataba de un plato especial para los días de fiesta 

o para fortalecer a los enfermos y convalescientes. 

Los precios halagadores que hoy osten 
tan los huevos han constituido un 
estimulante para el comienzo de la 
industrializución de la Avicultura 
en el Departamento del Atlántico. 

En los alrededores de Barranquilla 
se localizan de preferencia los avicul 
torcs prósperos y lus cusas productoras 
de alimentos balanceados, purina y 
Finca , a.sesoran a los interesados 
en este novedoso negocio.1

0.5.1.2. La avicultura en el Municipio de Barranquilla. La 

industria avícola productora de huevos, nace en Barranqui 

lla en 1957 y su fundador es el sciior de origen chino 

Jorge Tengo Gem. La activ1.dad ln inicia en el solar de 

su casa, para la cual adquiere él través de compra la 

1
ESCALANTE, Aquiles Lic. Geografía del Atlántico, 1961 
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la pareja de pollos macho y hembra importados al señor 

Arturo López; al tiempo de que la reproducción aumentaba 

hubo la ncesidad de trasladar�e a un lugar mucho más 

amplio, para la cual se utiliza un lote en la carretera 

que conduce a Puerto Colombia y es cuando se da la primera 

ampliación de la granja. Ya ubicados, adaptan el terreno 

para dicha labor . instalan una pequeña oficina y es cuando 

surge una verdadera empresa. 

El señor: Tengo para trabajar en firme adquiere por compra 

el terreno, vehículo y el primer galpón por la suma de 

Veinte mil pesos ($ 20.000.oo); con el correr de los 

meses la granja cuenta con 500 pollitos y el proceso 

de incubación se lleva a cabo con una incubadora de tipo 

manual muy pequeña. Conduciendo a la producción de 400 

huevos diarios. 

El produ.cto ya apto para el consumo era puesto en el 

mercado a un precio de veinticinco centavos (0.25) la 

unidad. constando el bulto de alimento para ave la suma 

de dieciocho pesos ($ 18.oo). A medida que la granja 

crecía, los gastos también aumentaban para lo cual se 

hizo necesario apelar al crédito bancario de la Caja 

Agraria. El préstamo solicitado se hizo �or un monto 

de($ 50.000.oo), cantidad que fué aprobada inmediatamente 
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ya que los requisitos y la tramitología eran pocos. Los 

recursos obtenidos en calidad de préstamo son utilizados 

para la compra de equipos y galpones llegándose a producir 

hasta 100.000 huevos diarios. 

Al tiempo de que la granja crecía y ésta generaba buenas 

utilidades surgían otras granjas ubicadas a los alrededo 

res de la granja avícola del señor Tengo. Esta actividad 

para la época era tan rentable que alegaron a conformarse 

14 en su totalidad, todas ellas propiedad de chinos y 

se dan a conocer en el mercado como Granjas Avícolas 

Chinos. La rentabilidad de éstas empresas se mantuvo 

hasta 1975; debido al aumento de los alimentos, los altos 

costos de producción y una disminución de la producción 

ha conducido a disminuir sustancialm nte las ganancias. 

En los últimos tres años, este renglón del subsector 

avícola se ha enfrentado a verdaderos problemas que ha 

ocasionado la crisis, como son la penetración a la plaza 

de Barranquilla de huevos procedentes d Bucaramanga 

y Venezuela por vía de contrabando, ofreciendo huevos 

al mercado a precios más bajos que los huevos producidos 

localmente. 

Todos los aspectos antes mencionados han .repercutido 

en la crisis del subsector a tal punto que nueve de las 

catorce granjas funcionando han tenido que cerrar sus 
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En la actualidad existen otras personas dedicadas a produ 

cir huevos en la ciudad pero lógicamente lo hacen a menor 

escala y son ellos; Josué Finilla, Juan Sarabia y Char 

Hermanos. 

El otro renglón que conforma el subsector avícola es 

la industria productora de pollos, actividad ésta practica 

da inicialmente por el señor Fonzón. A partir del año 

de 1969 la labor la lleva a cabo con procedimientos más 

técnicos y con equipos muy pequeños. La reproducción 

del señor Fonzón creció vertiginosamente éste era el 

principal proveedor en la ciudad. Para 1974 por problemas 

de salud la granja es vendida a los hermanos Char con 

80.000, aves; la granja avícola la denominaron con la 

razón social MERCAPOLLO, llegando éstos a ampliar y moder 

nizar sus instalaciones y equipos para tener capacidad 

hoy día de producir un millón quinientos mil aves n 

Barranquilla y Bolívar para luego sacrificarlos en la 

empresa INDUNAL, propi ad también del antes mencionado 

E a actividad también fué prospera hasta el año 1973, 

Actualmente además de Mercapollo funcionan las empresas 

PIMPOLLO Y GRANJAS DEL SOCORRO; al igual que la producción 

de huevos, la industria de aves se ha visto afectada 

por los problemas arriba mencionados originando la super 

\ 
\• 
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producción que ha repercutido en forma directa para 

que la rentabilidad del subsector experimentara una baja 

considerable. 

0.5. 2. Marco Geográfico 

0.5. 2.1. Departamento del Atlántico. Se encuentra situado 

en las siguientes coordenadas geográficas: 10
° 

16' 27"

(Punta Augusta) de latitud Norte; 74
° 

42' 54" (margen

izquierdo del Río Magdalena) y 75
° 

17' 20" (Punta de

Juan Moreno) de longitud Occidental
2 

Limita el Departamento del Atlántico por el Norte y el 

Noroeste con el Mar de las Antillas, en una extensión 

aproximada de 90 kilómetros; al Oriente del Río Magdalena 

lo separa del Departamento del mismo nombre. Al sur, 

Suroeste y Oeste con el Departamento de Bolívar. 

0.5.2.2. Municipio de Barranquilla. Barranquilla está 

ubicada en la Costa Norte Colomuiana, sobre la margen 

occidental del Río Magdalena, con latitud Norte de 10
° 

58' 55" y una altura de cuatro metros sobre el nivel 

del mar. 

2
ESCALANTE, Aquiles. El Departamento del Atlántico 
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Su localización estratégica en la desembocadura del Río 

Magdalena y su equidistancia relativa d·e todos los cen-

tros poblacionales de la malla urbana-regional, consolidan 

su papel de contra de operaciones comercia es e industria 

les y decisiones regionales. 

Por su condición de Puerto marítimo y fluvial, de puerto 

aéreo internacional y por la influencia que tiene en 

una amplia zona del norte colombiano, Barranquilla goza 

de gran desarrollo que la ha convertido en el principal 

centro comercial e industrial de la Costa Norte de Colom 

bia . ·Gracias a su ventajosa situación geográfica, comuni 

cada con otros continentes por el Mar Caribe y al desarro 

llo de las vías de comunicación, Barranquilla es una 

de las primeras ciudades de Colombia, lo que ha traído 

como consecuencia el crecimiento en numero e importancia 

de us establecimientos comerciales e industriales. 

La estructura de la producción bruta industrial de Barran 

quilla , difiere en algunos aspectos importantes de la 

del total del país. Así, la ciudad muestra una mayor 

importancia relativa en las ramas de alimentos, bebidas, 

textiles, minerales no metálicos, industria de la madera, 

metales básicos, etc. 

La actividad industrial del Depa,rtamento del Atlántico, 
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está concentrada principalmente en la ciudad de Barranqui 

lla. Este hecho, ventajoso por algunos aspectos, en cuanto 

permite especialización y evita mayores costos en el 

transporte , es casi único en Colombia. En los otros Depar 

tamentos colombianos la actividad industrial se localiza 

principalmente en las capitales pero con u na cierta 

diversificación. 

5.3. MARCO TEORICO 

0.5.3.1. La Producción avícola eslabón de un sistema 

alimentario. Al inicio de esta investigación se hace 

ne ce ario con oc e r cu a 1 es L.1 n �, L II r .1 J e z; 1 <I e l p roces o d e 

producción avícola y esclarecer las relaciones entre 

este subsector y los d1stintos agentes económicos. Se 

considera que este proceso hace parte de un SISTEMA ALIMEN 

TARIO, éste poseé una estructura básica compuesta " por 

los subsistemas de producción, transformación industrial , 

comercialización, distribución y consumo; y unas activida 

des complementarias que definen aspectos institucionales 

y operativos, como las relaciones con el exterior, el 

financiamiento, la asistencia técnica y los servicios 

y bienes que entran al sistema alimentario para facilitar 

su funcionalidad
3

. En el gráfico l, se repres�nta simplifi 

3
MACHADO 

Ed. 
, A b .sa 1 ón. 

Cega , 1987, 
El Sistema 

p. 41 7
Agroalimentario. Bogotá 
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cadamente un sistema alimentario (SAL) 

Para el caso específico de la producción 
avícola es el último eslabón de un subcon 
junto del sistema alimentario que se 
inicia en la producción primaria agrícola 
de·! cu]tivo o ·ll':1g.i11oso, :1lgt11ll).S ce1·l'.Jl(•s 
y productos de origen animal (harinas 
de pescado, hu eso, carne y sangre), 
se prolonga en la transformación agroin 
dustrial para producir alimentos balancea 
dos para animales, y culmina en la produc 
ción de alimentos para el consumo humano, 
dentro de los cuales están los aceites 
y margarinas, de una parte y el huevo 
y la carne de pollo como resultado de 
la producción avícola" 4 

Se ilu�tra este proceso en el gr�fico No. 2. 

X XXJ.. J..l 

Así, toda esta secuencia de procesos implica un conjunto 

complejo de interdependencia entre los agentes económicos 

participantes en las fases de producción y comercializa 

ción. Al existir tales relaciones " los fuert.es desequili 

bríos entre disponibilidades y requerimientos del sistema 

alimentario traen como consecuencia no sólo los marcados 

altibajos de precios, sino la ci.lsi imposibilidad de regu 

lar la producción mediante una política de crecimiento 

estable de los sectores relacionados"5

4
SALAZAR. Armando. Población y Producción ·Avícola en 

Colombia, 1985-1988. Ed. Cega. 1988. 

5rbid., p. 91
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El mercado avícola es el resultado de la interacción 

entre los procesos de producción, comercialización y

consumo. Dicha interacción no es armónica, puesto que 

dichos procesos no se encuentran igualmente desarrollados 

y rcsponda11 a intereses y diniimicas d:ifcrcnt0s. De la 

misma manera, la referida interacción adquiere manifesta 

ciones distintas en el tiempo y en el espacio. Estos 

aspectos que caracterizan la interacción entre procesos 

necesariamente se reproducen en desajustes, espacios 

temporales al" interior del mercado y en modificaciones 

en la forma del mismo. 

La producción evoluciona indudablemente dependiendo de 

las condiciones de la comercialización, la industrializa 

ción- y el consumo; sin embargo, en este proceso como 

en los restantes, existen también algunos compenentes 

autónomos que la afectan en su desemvolvimiento; nos 

r�ferimos en este caso al estado de la técnica, al acceso 

a la misma, las condiciones medio ambientales. el desarro 

llo en la infraestructura de comunicaciones, etc. En 

este sentido los elementos diferentes a la comercializa-

ción el consumo y el desarrollo industrial dan razón 

en parte a que el comportamiento y evolución de la produc 

ción no se corresponde de manera estricta con otro proce

so. Esa no correspondencia entre el compora�iento y evolu 

ción y con sumo, revisten un int fes particularmente 
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cuando se busca una explicación de los desajustes del 

mercado. 

Si 1 mercado se encarga de provocar los njusl 'S corrcspon 

dientes entre regiones o localmente, lo probable es que 

el ritmo de crecimiento de la producción avícola se equili 

bra entre las diferentes zonas geográficas de un país. 

Evidentemente, si analizamos la variable consumo sin 

la intervención de elementos exógenos al mercado, la 

alternativa que esto ofrece a nivel regional y nacional 

para una mayor reactivación del mercado avícola es una 

disminución <lr5�tica en los µre ios cuwo re�ulLuJo Je 

la mayor eficiencia en la producción y comerc.i.aU.zación. 

5.3.2. El Oligopolio en la producción Avícola. La indus

tria en Barranquilla presenta las características propias 

de un Oligopolio, como resultado directo de las fuerzas 

de integración y concentración desencadenadas por el 

proceso de crecimiento económico. 

En efecto se clasifica como tipo oligopólico pues está 

enmarcada en las condiciones propias de éste: " La si tua-

ción de oligopolio presupond, en primer término, que 

la producción del sector industrial esté bajo el control 

de un número reducido de firmas, esto pre<;isarn nte lo

que significa el vocablo OLIGOPOLIO pocos produc-
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tores"6. La producción Avícola está en manos de· unos

cuantos empresarios: Avícola El Socorro, Indunal (Mercapo 

llo), Granjas Avícolas Chinas y Pimpollo S.A. 

" En segundo Lérmino, y como consecuencia del reducido 

número de firmas en el sector industrial, la capacidad 

productiva de cada firma es lo suficientemente grande 

como para controlar una porción significativa de la prod11c 

ción total del sector industrial 117

Por último, y como resultado de las condiciones anteriores 

cada "firma orienta su política de precios y producción 

tomando en consideración la posible reacción de las dem�s 

firmas en la industria. 

Las condiciones enunciadas traen efectos importantes 

en el funcionamiento de un régimen de oligopolio. Así 

el hecho de que cada firma en la industria abarque una 

porción sustancial de la producción se presta para que 

la firma pueda a] ter ar las condiciones del mercado por 

acción individual. En este caso si Mer apollo (INDUNAL) 

que constituye la empresa de mayor capacidad productiva 

puede manipular el precio del mercado mediante la creación 

6GONZALEZ, Antonio. Tratado moderno de Economía general
South-Western Publishini Co. Cincinatti tisA 1976.p.236 

p. 237
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de una escasez artificial del producto, o inundado el 

mercado en un momento dado, las otras firmas no tienen 

más alternativa que seguir la pauta trazada por la m-s 

fuerte, ya que cualquier intento de oponer resistencia 

a la política de precios les puede causar la ruina por 

tanto se afirma que Mercapollo es la firma líder. 

"Hay quienes sostienen que la fijación 
de precios en las industrias oligopolí 
cas está controlada por la empresa 
dominante, es decir la empresa más 
grande de la industria. El supuesto 
básico de este modelo es que la empre 
sa dominante fija el precio y permite 
que las otras empresas vendan todo 
lo que quieran a ese precio. La empre 
sa dominante entonces vende el resto 11 8 

Así, las empresas de mayor tamaño estarán en mejor condi 

ción de trazar una política de precios que llegará 

a regir para toda la industria. Mientras que una empresa 

pequeña, por lo general, no tiene fuerza para convencer 

a los demás de la necesidad de un cambio de precio. 

Dada la homogeneidad de los artículos producidos por 

la industria avícola se puede hablar de un tipo de oligo 

polio perfecto: "cuando el producto de la industria 

alcanza tal grado de homogeneidad que el consumidor 

no puede discriminar en favor de una firma en particular, 

8
MILLER, Roger Leroy. 

México. 1977. pp. 
Microeconomía, 

426 
Mac, Graw Hill ,. 
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decimos que hay una situación de oligopolio perfecto"
9 

En consecuencia el nivel de precios que rige para esla 

industria es uniforme y si se presentan variaciones 

entre la marca producida por una empresa y otra son 

mínimas. 

5.3.3. Comercialización de productos Avícolas. La forma 

de hacer llegar al mercado los productos avícolas es 

variada. Algunas empresas carecen de los recursos finan 

cieros suficientes para mercadear sus productos y recu 

rren a intermediarios; otras, por el contrario ejercen 

ambas funciones producción y comercio. 

Al 4iseñar los canales de distribución las empresas 

tienen en cuenta aspectos como carácter del mercado: 

regional o local, y capital con que se cuenta; cuando 

la empresa próspera y abarca otros mercados el productor 

trabaja ,con los intermediarios establecidos aunque deba 

utilizar diferentes tipos de canal en cada zona. En 

los mercados más pequeños venden directamente a los 

detallista, en los amplios por medio de mayoristas. 

" 
De acuerdo a lo que trae Kotler 

9 
Op. Cit. p. 237 



los canales de distribución se describen 
de acuerdo al número de niveles, de 
esta forma cada interm�diario que colabo 
ra a que el producto llegue al comprador 
final será un nivel. El producto y el 
consumidor final participan en todos 
los canales. El número de niveles interme 
dios sirve para designar la extensión 
o longitud del canal. En la figura # 
3 se muestran los principales tipos 
de canal nlO

xl 

El canal de nivel cero o directo presenta un productor 

que vende directamente al público. "El canal de un nivel 

contiene un intermediario 1111 11 Un canal de dos niveles

contiene a dos intermediarios estos suelen ser un 

mayorista y un distribuidor 1112
" Un canal de tres niveles

contiene a tres intermediarios. Por ejemplo en la indus-

tria empacadora de carne los medios mayoristas generalmen 

te se encuentran entre los mayoristas y detallistas, 

compran aquellos y les venden a los detallistas, que 

rara vez reciben la mercancía directamente de los mayoris 

tas
1113 

En Barranquilla el comercio de productos avícolas presenta 

todos estos tipos de canal. De esta forma encontramos 

la siguiente estructura en los canales de comercialización 

lO
KOTLER, Philips. Fundamentos de 

Prentice Hall Hispanoamericana. 
11

Ibid. p. 318 
12 

Ibid. p. 319 
13

Ibid. p. 319 

Mercadotecnia. 
p. 318

Ed. 
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Canal de nivel cero: productor - consumidor 

Canal de un nivel: Productor - mayorista - consumidor 

Productor - detallista - consumidor 

Canal de dos niveles: productor - mayorista - detallista 

consumidor 

Productor procesador mayorista 

consumidor 

En cuanto al ejercicio del mercado por parte del mismo 

productor es una modalidad reciente de 11 Mercadotecnia 

vertical" que rivaliza con los canales ordinarios. 

" Un sistema de Mercadotecnia vertical 
(SMV) está formado por el productor. 
el mayorista (o mayoristas) y el deta
llista (o detallistas) que actúan como 
un sistema unitario. El miembro de 
un canal es dueño de los otros... Se 
ideó para controlar el comportamiento 
de los canales y acab?r con los conflic 
tos resultantes de miembros independien 
tes que buscaban sus propios objetivos"l4 

Este método predomina en la distribución del mercado 

de productores avícolas y sirve alrededor del 60% del 

mercado local y es el practicado por NERCAPOLLO. 

La diversidad de canales d� distribucjón utilizados engen 

14
Ibid. pp. 320-322 
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dra características especificas para cada empresa avícola 

que serán analizadas en el curso de sta investigación 

En la figura # 4 se presenta la comparación de un ca al 

ordinario de distribución con un sistema de mercadotecnia 

vertical. 

0.5.4. Marco Conceptual 

LINEA LIVIANA: Denota el conjunto de pollas de postura 

LINEA PESADA: Conjunto de pollas de engorde 

LINEA SEMIPESADA: Hace referencia al conjunto de pollas 

de doble propósito. 

POLLA DE POSTURA: Se d signa con este nonil..ire al ave cuya 

única destinación es la producción de huevos 

PIE DE .CRIA: Pollito de un día de nacido, materia prima 

esencial del proceso de producción aviar. 

POLLA DE ENGORDE: La polla que es exclusivamente engordada 

para sacrificarla 

POLLA DE DOBLL PROPOSITO: La destinada en primer término 

a producir huevos y que luego se sacrifica al declinar 
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su productividad 

POLLO PARRILLERO: Nombre común del ave comercial de carne , 

es utilizada como materia prima por los restaurantes 

MUDA FORZADA: Obtención de un segundo ciclo productivo 

d e 1 a s g a 11 i II a s , ::; i 1 u ::; e u r a e L e L. 1 s L .i. e u s u e 1 1 o L e s e · o 11 s .i. 

deran adecuadas y si la rentabilidad del negocio lo justi 

fica. 

POBLACION AVICOLA: Se hace referencia a la cantidad de 

aves existentes de disLintas edades en las granjas avíco

las del municipio y que const.i.tuy n lñ ha.se pnra garanti

zar el flujo permanente de producción avícola. 

PORCENTAJE DE INCUBACION Es el porcentaje de huevos 

colocados en incubadora respecto del total de huevos 

incubables. 

PRODUCCION AVICOLA: Salidas del sistema productivo avícola 

destinadas al mercado de alimentos y a la industria en 

Barranquilla 

SEGUNDO CICLO PRODUCTIVO: Es una fase adicional de pos tura 

que se logra tras un breve período de racio,namien to de 1 

alimento al finalizar el primer ciclo productivo 
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STANDARD DE DESARROLLO: Modelo de desarrollo que las 

aves deben seguir para cada período de vida de acuerdo 

a las normas técnicas y estudios zootécnicos 

SUBSERCTOR AVICOLA: Designa a la industria avícola como 

parte integrante del sector agropecuario 

0.6. METODOLOGIA Y TECNICAS EMPLEADAS 

0.6.1. Método. El método empleado será el ANALITICO, 

se observarán las características del conjunto de la 

Industria Avícola a través de la descomposición de sus 

partes con el objetivo de entender su funcionamiento 

y sus relaciones con la economía en general. 

0.6.2. Tipo de Estudio. El tipo de estudio de este trabajo 

es descriptivo- explicativo. Se describirán los aspectos 

concernientes a la Industria Avícola en Barranquilla 

para determinar sus características esenciales y su funcio 

namiento. Así mismo, se encaminará este estudio al conocí 

miento de las causas de los problemas que afectan a este 

subsector , para darle una explicación acorde con la reali 

dad en que se desarrollan. 

0.6.3. Técnicas. Estadísticas. En el estudio se utilizará 

fundamentalmente la observación directa de los proc sos 
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de producción y comerc.ial.i:.u.1 .ió11 uvlcolu, p<..1L<..1 ello se 

realizarán visitas a las granjas avícolas del municipio 

y se aplicarán encuestas a los diferentes ramos de esta 

industria. Con los datos obtenidos se procedrá a elaborar 

los gráficos y tablas estadísticas a que haya lugar. 

Bibliográficas. Se basa en la lectura de textos de autores 

que proporcionen conceptos, tesis y definiciones sobre 

la problemática tratada. 

0.6.4·. Técnica Documental: Se consultará la información 

aparecida en revistas y textos editados por las institucio 

nes vinculadas a este subsector (Caja Agraria , Banco 

Ganadero ICA, Cámara de Comercio, 

en artículos 

Ministerio de Agricul 

de prensa (El Especta-tura, 

dor, 

DANE, etc.), y 

El Tiempo, El Heraldo) que tratan sobre opiniones 

y conceptos de personas autorizadas. 

Constituyen estas técnicas las más apropiadas para el 

desarrollo de este estudio por cuanto los datos se obtie

nen en mayor medida de las fuentes primarias y se comple

mentan con investigaciones anteriores relacionadas con 

esta industria. 

0.6.5. Limitaciones de fuentes de información. Debe anotar 
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se que en el transcurso de esta investigación se ha 

encontrado serias limitaciones en la obtención de informa 

ción. No se encuentra información estadística precisr , 

completa y confiable que permita hacer comparaciones 

y las empresas productoras son parcas al momento de sumi 

nistrar los datos necesarios. 
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l. PRODUCCION AVICOLA EN BARRANQUILLA

La actividad avícola se ha constituido en una de las 

a c t i v i d u d e .s d e nn y o i- i 111 p o r L..1 n e i t.1 l' 11 e L p , 1 L s , r l' p u r L a 

alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Nacional 

y aproximadamente un 8% de la producción agropecuaria. 

La producción de pollo durante 1987 se aproximó c1 los 

153 millones de aves, que representaron 240 mil toneladas 

de carne por un valor de $ 100 mil millones, (Ver cuadro 

1). La producción de huevo del mismo año fué de aproxima-

<lamente 4.200 millones por un valor cercano a los $ 

70.000 millones.
1 

(Cuadro 2) Específicamente en Barranqui1L1 este 

subsector ha mostrado un rezago frente al total de la 

Industria Nacional. En general la industria se ha estanca 

do en razón de serias dificult des que se analizar án 

en el presente capítulo. 

En ef ecto, aporta e sta indusLria aproximadamente el 

15% del total de la producción nacional de pollo y tan 

2· los b arranquisolo el 1.2% de la producción de huevos ' 

1
Producción y Población Avícola en Colombi:i 1985-1988. Bogotá, Cega 

2
Encuestas Preliminares a Productores 



Cuadro No. l. Modelo poblacional avícola. Producción de aves adultas 1986-1988. 

PESADAS SEMIPESADAS lIVIANAS T O T A L 

Período Gallos Pollos Gallos Pollos Gallos Gallos Pollos 
y gallinas y gallinas y gallinas y gallinas 

Primer semestre 
1986 586689 79189611 603614 3484839 389225 1579528 82674450 

Segundo semestre 
1986 571640 74431918 667317 3899127 570863 1809820 78331044 

Total 1986 1158329 153ó21529 1270930 7383965 960088 3389348 lól005494 

Primer semestre 
1987 569040 73M9472 772318 4485954 754154 2595511 -7935425

Segundo semestre 
198 520154 70431930 723853 4712319 610366 1854372 75144321 

Total 1987 1089194 143881402 1496171 9198345 1364519 3949884 153079746 

Primer semestre 
1988 573921 85.í.51070 796659 4174894 452155 1822735 :39325964 

Segundo semestre 
1988 648213 101637697 884366 2167334 763481 2296060 103805031 

Tot.ü -1988 1222134 186788767 1681025 6342228 1215636 4118795 193130995 

FUENTE: Producción y población avícola en Colombia 1985-88. Edit. CEGA, Bogotá 1988. 

.¡,-. 
ex; 



Cuadro No. 2. Modelo poblacional avícola. Producción de huevos en 1986-1988. 

Período Pesadas Semi pesadas Total nuevo livianas 
marrón (liviano blanco) 

Primer semestre 
1986 16048942 885850665 901899607 963867658 

Segundo semestre 
1986 15853573 911197316 927050890 860744268 

TOTAl 1986 31902515 1797047981 1828950496 1824611925 

Primer semestre 
1987 14802272 956442727 971244998 1046235155 

Segundo semestre 
1987 15756827 1078988635 1094745462 1069292609 

Total 1987 30559099 2035431361 2065990460 2115527764 

Primer semestre 
1988 19217039 1184273457 1203490496 836102973 

Segundo semestre 
1988 21689696 1159303118 1180992814 767061238 

Total _198),3 40906735 2343576575 2384483310 1603164211 

FUENTE: Producci6n y poblaci6n avícola en Colombia, 1986-88. Edit. CEGA, Bogotá, 1988. 

Total Nro. 
huevos 

1865767264 

1787795157 

3653562422 

2017480153 

2164038071 

4181518224 

2039593469 

1948054052 

3987647521 

� 

� 
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lleras son poco dados a incluirlos en su régimen alimen 

ticio no sólo por el alto precio relativo de los produc

tos sino por cuestiones de costumbre. Es nsí como 

consumir huevos o pollo es considerado entre nuestra 

gente casi como un lujo, si no se cuenta con la carne 

de res, principal ingrediente de la dieta alimenticia, 

se recurre al pescado por la facilidad de acceso a este 

producto y es sólo en última instancia que se acude 

a los productos avícolas. De esta forma los industriales 

d e· e s t e s u b se c t o r s e e 11 f r e n ta n a u 11 a s i t u a c i ó n d , e s ta n e a 

miento que requiere de la acción conjunta en varios 

frentes a fin de lograr un crecimiento estable. 

Comercialmente la avicultura en nuestro medio comenzó 

a desarrollarse en la década de los años 60 y se benefi

cian de esta actividad la agricultura, las empresas 

de servicios como transporte y energía, se increm 11ta 

1 a demanda de man o d e o b r a e a 1 i f _i cada ( vete r in arios , 

zootecnistas, técnicos, nutricionistas , etc.) y no califi 

cad·. De acuerdo a investigacion s rcdlizudas la indus

tria avícola en Barranquilla al igual que a nivel nacio

nal, utiliza en un alto pare ntaje tecnología especializa 

da lo que permite un acelerado crecimiento de esta indus 

tria tanto en el levante de aves orno en su sacrificio 

se observa la utilización de maquinarias y técnicas 

(iluminación, calefacción, automatización selección 
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genética, et.) que logra una producción de tipo intensi

vo; en la fabricación de alimentos concentrados se obser-

va igualmente la utilizació de grandes maquinarias 

y sobre todo la aplicación de técnicas investigativas que 

procuran la obtención de alimentos de alto grado <lietéti-

co acordes con el tipo de ves y la edad de las mismas. 

Los insumos en la producción del alimento son en un 

90% de origen nacinal y de este porcentaje un 60% provie

n� del sector agrícola. La técnica utilizada en la indus

tria avícola así como la maquinaria es en un alto porcen 

taje. de origen nacional, entre un 60 y un 80%, aunque 

la tecnología si es de origen extranjero en un al to 

porcentaje lo que implica que en la industria avícola 

existe transferencia de tecnología 
3 

1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION AVICOLA 

A continuación se detalla la estructura de la industria 

avícola a nivel
, 

genético en cuanto a ti 1 ,os de aves utili 

zadas para iniciar el proceso productivo y a nivel indus 

trial en cuanto al funcionamiento en si del subsector. 

1.1.1. A nivel Genético. El gran desarrollo avícola 

3
Encuestas preliminares a Productores 
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a nivel mundial, que permitió la masificación del consumo 

de huevo y carne de pollo, incorporando decisivamente 

estos productos en la canasta nutricional obedece funda

mentalmente a la genética. Aunque a niveles diferentes 

se han producido grandes avances tanto en el manejo 

técnico de la explotación como en el desarrollo empresa

rial, la genética es el campo de actividad determinante 

de los saltos cuantitativos y cualitativos que presenta 

la producción avícola, y también de la estructura básica 

de la industria. 

Los .gentistas han venido investigando y manipulando 

la heredabilidad de las características deseables de 

la producción aviar, tanto desde el punto de vista de 

los factores que permiten una optimización cada vez 

mayor de las condiciones económicas de la producción 

como de las calidades del producto final. 

Esa investigación ha permitido una especialización hacia 

la producción de pollo de engorde (línt·. pesada), pollos 

Je postura (línea liviana) y de doble propósito (línea 

semipesada), en cada una de las cuales se cuenta hoy 

con nuevas y mejores estirpes. 

La producción del pié de cría en cualquiera de las líneas 

de actividad requiere no sólo la inversión de millones 
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de dólares en investigación sino ue presupone una comple 

ja estructura de manejo genético que se remonta a la 

selección de los caracteres y su fijación en más de 

tres generaciones previas al individuo con destino comer 

cial, los cuales se concretan en la producción del pié 

de cría (pollito de un día) destinado a la función de 

abuelos(as) o reproductores (as) del ave comercial, 

estructura que se ramifica 

línea de actividad y por sexos. 

específicamente en cada 

Mediante el esquema adjunto se ilustra la estructura 

genétjca de la producción aviar (Figura 1). 

En esta estructura se identifican tres niveles que aquí 

se han denominado generaciones de abuelos, padres y 

aves comerciales y se identifican también dos cuerpos 

titulados línea madre y padre respectivamente. 

Como en Colombia no existe investigación en la industria 

a v í c o 1 a a n i v e 1 g e n é t i c o , e s n e c e s a r i o importar el pié de cría 

para la producción'Je aves comerciales. 

Desde el punto de vista industrial y económico no es 

conveniente el cruce de aves comerciales, porque su 

descendencia se descompone en sus características genéti

cas anteriores a la estirpe obtenida mediante la selec-



FIGURA l. Estructura de la Producci6n Avicola a nivel gen�tico 
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ción genética y dan lugar a aves con bajos rendimientos 

y mayores costos de producción, por ésta razón, el gobier 

no a través del !CA prohibe la reproducción de aves 

comerciales. 

En la figura No. 1 presentada no se especifica el produc

to que se obtiene de las aves comerciales con el fín 

de utilizarlo para los tres grupos de producción. 

Para la producción de aves comerciales de carne( "pollo 

parrillero") línea pesada, se importa al país el pié 

de cría de abuelos, esto es, se importan pollitos de 

un día de nacidos machos y hembras tanto de la línea 

madre como de la línea padre. Es decir, es necesario 

importar cuatro grupos de aves p dos de hembras y dos 

de mahos, cuyos cruces darán origen a las aves reproduc

toras hembras y machos. 

Del cruce de la her.ibra y los machos de la línea madre 

se obtienen las HEMBRAS, es decir las futuras madres 

de las aves comerciales. Como es obvio, de ese cruce 

nacen también machos en igual nGmero pero éstos se venden 

para ser engordados cooo si fueran aves comercial s, 

por cuanto sus características gen�ticas no los hacen 

útiles en el proceso reproductivo. De igual form· al 

cruzar las hembras y los machos de la líned padre se 

obtienen los MACHOS, que se constituirán en los padres 



56 

de las aves comerciales de carne; de ese cruce se aprove 

chan como pollo de engorde las hembras, al igual que 

los machos de la línea madre. 

Las aves comerciales de carne, producto del cruce de 

las hembras y machos reproductores de la línea madre 

y padre respectivamente, se aprovechan en su totalidad 

(machos y hembras) pues se crían y engordan en un tiempo 

de escasas 7 semanas (45 días aproximadamente). 

En lo que hace referencia a la producción de aves comer

ciales productoras de huevo (linea liviana) la importa

ción de pié de cría se realiza en Colombia sólamente 

al nivel de aves reproductoras, puesto que si se realiza 

ra a nivel de abuelas bastaría con una pequefia importa -

ción (inferior a 10.000 aves abuelas) para abastecer 

el mercado nacional de huevo, limitindose la posibilidad 

de introducir distintas estirpes. 

El producto de estas aves reproductoras especializadas 

de huevo, o segundo grupo, son las aves livianas producto 

ras de huevo blanco. Los machos, que se sacrifican al 

nacer ,. son un subproducto que se convierte en materia 

prima industrial. 

Del tercer grupo de producción (aves semipesadas) sólo 



se importan aves reproductoras hembras y machos de cuyo 

cruce se aprovechan las hembras para la producción del 

huevo de color marrón y los machos para la producción 

de carne. 

Entendida la estructura genética, se ve claramente que 

las importaciones de pié de cría constituyen la base 

fundamental y la fuente primaria del proceso productivo. 

1.1.2. A nivel Industrial. La estructura genética de 

la p�oducción aviar deteroina los niveles de la estructu 

ra industrial, pero el grado específico de integración 

depende de factores distintos como son la acumulación 

de capital en la producción, el control del mercado, 

la proximidad a los nucleos de producción de materias 

primas e insumos entre otros. 

En C o 1 o.rob i a 1 a i n d u s t r i a a v í c o 1 a d e p en d e d e 1 a b a se 

genética produaida en otros países como Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, Inglaterra , etc. En el país se realizan 

las etapas finales del proceso productivo que comprende 

las tareas de incubación, rep aducción y combinación 

de las estirpes importadas hasta la obtención del produc 

to final. 

En el territorio colombiano hay 2.200 pJanteles comercia 
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les, de los cuales la mitad se dedican al pollo de engor 

d e y m i t a d a 1 u p r o d u c c i ó n d ' l I u e v o s • L o s h a y g 1· n n <l s , 

medianos y pequeños. En nuestro medio se considera granja 

grande aquella que tiene una población superior a los 

100.000 pollos o 

menos de 60.000 y 

30.000 

15.000 

ponedoras. La 

respectivamente, 

mediana tiene 

mientras que 

una empresa avícola pequeña tiene una población inferior 

a 10.000 pollos y 2.000 ponedoras. 

En la población de huevos se destacan los departamentos 

de Santander , Norte de Santander , Valle del Cauca, Antia 

quia� Cundinamarca y Tolima en su orden. Mientras 

que en el ramo de loE pollos de engorde tenemos: Cundina 

marca, Valle y los Costeños (Atlántico y Bolívar). 

En Barranquilla existen organizaciones con un alto grado 

de integración cubriendo todos los procesos de la indus 

tria avícola; fabricación de alimentos, incubación, 

asistenc,ia técnica propia , granjas productoras, plantas. 

de sacrificio, distribución y organización del mercado, 

cumpliendo así una integración vertical de la actividad 

avícola. Así mismo, otros sistemas de explotación los 

constituyen la producción tradicional que es desempeñada 

por un avicultor independiente, el cumple con todos 

los procesos necesarios para el levante y sría de aves, 

tales COr.IO compra pollitos a incubadoras, engorda 
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pollos, contrc.1ta asistencia técui a o la recJ.be de las 

fábricas de concentrados, compra nutrimentos, sacrifica 

en granjas y distribuye a puntos de venta. Otros de 

los tipos de producción es la especializada , que la 

ejecuta también un avicultor independiente, cumpliendo 

con el siguiente proceso coi:1pra las aves de un día 

a las incubadoras, compra los insumos, contrata asisten-

cia técnica, engorda pollitos, contrata el sacrificio 

de las aves y distribuye a puntos de venta. Existe tam

bién el tipo de producción semi-integrada , esta se inicia 

con una integración preliminar interna así compra 

a ves de un día compra insumos, contratación de asisten 

cia técnica, engorda aves, se dispone de plantas de 

sacrificio propia y se distribuye. 

1.1.2.1. Industria de los Insumos La industria de 

los alimentos bal- ceados tiene un gran efecto sobre 

las actividades de postura y engorde , debido a que los 

costos de .los nutrimentos representan para la actividad 

de postura un 70% de los costos de producción y para 

la actividad de engorde un 74%. 

La Agricultura constituye el principal proveedor de 

materias primas para esta industria. 

Antes de 1950 no se consumía ni un gramo de concentrado 

en Colombia. Esta fecha es aceptada por muchos como 

\ 
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el punto de partida de la Avicultura Moderna porque 

1 NewCastle prácticamente acabó con lo que había (murie 

ron 12 de los 18 millon s de él Ves que s' cree que x.is-

tían en el país, la mayoría en manos de pequeños campesi 

nos). Actualmente 60 plantas producen alrededor de un 

millón y medio de toneladas al año de alimentos balancea 

dos, lo cual significa que pollos y gallinas consumen 

el 76% del total de concentrados que se preparan en 

el 
4 

pulti. 

De esta forma la avicultura ha contribuido sustancial 

mente ·al desarrollo de la agricultura; la industria 

de los concentrados avícolas demanda materias primas 

como sorgo, fríjol , torta de soya, semilla de algodón, 

maíz tencificado, trigo azucar e melaza). Con este 

millón y medio de toneladas de concentrados se alimenta 

hoy 17. 5 millones de ponedoras y 160 millones de pollos 

de engorde
5 

El suministro de �aterias primas para alimentos balancea 

dos ha presentado una serie de dificultades en su abaste 

cimiento, tales como los niveles de consumo cambiantes 

de los fabricantes de alimentos, la relación de precios 

de materias primas sustitutas, la escasez de divisas 

4
Tomado de los GALLINEROS MODERNOS, 

Noviembre 20.1988 
5

Ibid. 

El Espectador 
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entre otras. 

1 . 1 . 2 . 2 . P 1 él n t 1 e s d e I n c u b a c i ó 11 • r,: l. P l n n t e 1 d e• I n u b u -

ción es hoy una unidad productiva altamente tecnificada 

en la cual el insumo son los huevos fértiles de razas 

y/o líneas seleccionadas y el producto son los pollitos 

de un día, trátese de aves reproductoras que anteceden 

la producción comercial, o de pollitos de engorde o 

pollitos de postura. Máquinas incubadoras y nacedoras 

son el capital fijo industrial básico de esta fase, 

en la cual se emplea mano de obra primordialmente califi 

cada·. Sus encadenamientos son con granjas de reproducción 

y con granjas comerciales de carne o huevo. 

En ,n u e s t r o me d i o n o s e h a a 1 c a n z a d o u n n i v e 1 i n v e t i g a 

tivo adecuado y el país depende de los adelantos tecnoló 

gicos de países con una industria avícola más desarrolla 

da. En el país existen actualmente 22 plantas incubado

ras, de, las cuales en Barranquilla funciona la de Indus 

tria Nacional , de Alimentos ( INDUNAL), 

de Pimpollo del Caribe. En Colombia la 

Incubacol y la 

apaci<lad instala 

da es de 9. 5 millones de huevos, y la capacidad normal 

empleada está entre un 80 y 85%. 

1.1.2.3. Granj s de Reproducción. En la� granjas de 

reproducción cráin� levantan y cruzan el pié de cría 
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importado o de producción nacional. Su explotación 

requiere un alto nivel técnico de manejo, vincula mano 

de obra especializada y no especializada , su encadenamien 

to se dá con los productores de alimentos o procesadores 

de materias primas agrícolas y con los planteles de 

incubación que se abastecen con los huevos de estas 

granjas para producir el pollito de un día, que a su 

vez es materia prima en las granjas de reproducción 

(si son producto de aves abuelas), o en las granjas 

comerciales ( si son producto de aves reproductoras) 

pa a la producción de carne y hu vo. 

1.1.2.4. Granjas Comerciales. A nivel de las granjas 

comerciales, 

tecnológicos 

la industria avícola dispone de paquetes 

estrictos y completamente definidos. El

pollito de un día que llega a la granja comercial es 

el producto de un vasto proceso de selección genética 

para la actividad específica a la cual está destinada. 

Cada lí-nea tiene su manual de manejo, con los programas 

y prácticas que conducen a obtener los 11 Standar" de 

desarrollo durante cada perído de vida del ave. Allí 

se indican los requerimientos nutricionales los progra 

mas de levante, vacunación, iluminación, postura, con 

sus respectivos objetivos, lo cual se complement con 

la experiencia acumulada del avicultor. 
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No obstante, dadas la multiplicación de granjas comercia 

les y la experiencia de períodos críticos en los cuales 

se produjeron quiebras generales de los productores 

de pollo y huevo, arrastrando en ellas produc tares de 

alimento, por epidemias, por descoordinación y deficien-

cias de abastecimiento, por deficiencia en lu ali <l ad 

de materias primas o en el manejo de los controles sanita 

ríos, se han venido generando. aunque no en f arma sufi

ciente, sistemas de control interindustrial. 

Esta situación se 

de interdependencia 

explica precisamente por el grado 

que existe entre los avicultores 

comerciales y los productores de alimento balanceados 

de una parte, y entre aquellos y los productores de 

poll�tos de un día de destino final. En efecto, el granje 

ro comercial promedio no tiene ya en sus manos el proble 

ma de la composición nutricional de las raciones que 

suministra el ave, del cual se encarga la respectiva 

empresa, productora de alimentos; ésta , por su parte, 

asume esa responsabilidad para garantizar su per�anencia 

en el mercado medi nte la fidelidad del productor· a 

su marca , supervisa a través del crédito en especie 

el buen 1.1anej o de las parvadas de pequeños producto-

res, para garantizar también su demanda, y sum'nistra 

en ocasiones esporidica asistencia técnic� veterinaria 

la aplicación de vacunas y el despique, en el caso de 
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aves de postura. 

En las granjas comerciales de pollos o huevo de capacidad 

instalada media y alta es frecuente la producción del 

propio alimento y la contratación directa de servicios 

de asistencia técnicas ( caso de Mercapollo). Pero puede 

afirmarse que a nivel de estas granjas el manejo tecnoló 

gico es menos exigente, por el control que se ejerce 

desde otras esferas productivas. 

De hecho, aunque existen granjas comerciales que trabajan 

con un componente importante de mano de obra calificada 

en la mayoría de las granjas comerciales predomina la 

mano de obra no calificada; pero el "efecto aprendizaje" 

o el valor de la experiencia acumulada en el galponero

o el administrador es aquí muy alto.

Los encadenamientos de nivel comercial se dan con las 

casa s i.n c u b ad o r a s , c o n 1 os p r o d u c t o r e s d e a 1 i me n t o ( o 

de materias primas si procesan el alimento), o con matade 

ros, en el caso del pollo, y en ambos casos con comerr ia 

lizad0res mayoristas del producto final. 

1. 1. 2. 5. La Industria del Huevo. Es otra de las ramif i a

ciones del subsector avícola, esta actividad ha alcanzado 

un gran nivel de tecnificación y desarrollo, por lo 
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que cualquier tipo de explotación que se inicie o que 

esté constituida para poder progresar o mantener se 

en el mercado debe hacerse en forma intensiva o al menos 

semi-intensiva si el número de aves es pequeño. Este 

último tipo de explotación necesariamente no prospera 

y permanece a riesgo de desaparecer cuando algún factor 

de producción o mercadeo se haga crítico. 

La distribución por regiones de la producción de huevos 

señala que un 50% del total se produce en los Departamen 

tos de Santander y Valle del Cauca, mientras que en 

la Costa Norte no se alcanza a producir el 5% del total 

de la oferta nacional de huevos, en los cuadros Nos. 

3 y 4 se observa la distribución regional de la produc

ción. de huevos para 1987 y 88. El mercado barranquillero 

se encuentra invadido de huevos procedentes de la zona 

avícola de Santander y de huevos de contrabando, que 

tiene un precio relativo menor pese a los altos costos 

de transporte. 

1.1.3. Razas u t,ili zadas. Entre los tipos de ra as 

que explotan actualmente en el pais encontramos las 

siguientes: gallina de línea liviana (productoras de 

huevos blancos), shaver 288, babcoock 300, hisex, line 

w 36, tatum. hub bard. Entre las lineas, semipesadas 

(productoras de huevos de cáscara marrón), se tiene 
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CUADRO 3. Distribuidora Regional de la Producción de Huevo, 1987. 

REgión Huevos producidos Porcentaje 

Santanderes 1.146.6 JTJillones 27.4% 

Valle 1.070.3 25.6 

Antioquia y Cald as 940.7 22.5 

Cundinamar ca, Boyacá  

y To lima 815.3 19. 5 

Costa_ y REsto del 

P aís 209.0 5.0 

TOTAL 4.180.9 millones 100.0% 

FUENTE: Producción y Población avícola en Colombia. 1985-1988 Edit. 

Cega. Bogotá. 1988. 

CUADRO 4. Di s tr i bu ció n regio na 1 d e 1 a P r o d u c c i ó n de huevos 

1988 

Región 

Santanderes 

Valle 

Antioquia y Caldas 

Cundinamar ca, Boyacá y 

To lima 

Costa y Resto del país 

TOTAL 

F U E NTE: Ibid. 

Huevos Producidos 

1.092.4 millones 

1.020.7 

897.1 

7 77. 5 

199.3 

3.987.0 millones

Por centaje 

2 7. % 

25.6 

2 2. 5 

19. 5 

5.0 

100.0% 



la shaver 566, shaver 579, warren dekalb, golden comet, 

tatum� harco sex-a-link. 

Las principales líneas productoras de carne son : ventres 

X, shaver starcross, hubbard. Es importante anotar que 

en los pollos de engorde no existe una raza pura, básica 

mente todas las reproductoras de engorde llevan en su 

sangre la raza Cornish la cual proporciona aves con 

una buena conversión de alimento de carne. 

Las razas mas utilizadas en el Departamento del Atlántico 

son las siguientes: Arbor Acres, Harco Sex-Link, Golden 

Come t , S ha v e r S ta r c r o s s 5 6 6 , De 1 ka 1 b XL y ta t u m Far rn s . 

1.1.3.1. Arbor Acres. Es un animal de gran plumaJe , 

que alcanza un peso de 2.000 grs. en un período de 60 

días. Es muy solicitada por los productores de carne. 

las causas de su acogida son animal de naturalPza 

dócil, sana de fácil manejo en el uso del levante, 

además asegura al /productor una conversión alimenticia 

eficiente (índide de eficiencia alimenticia), y por 

supuesto probabilidades de ganan,::ia en el nego,.io, su 

contextura externa es la· siguiente: cuerpo alargado, 

patas medianamente cortas y de colo1 amaril�o, crestas, 

pechuga mulculosas y contramuslos abundantemente carno-
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sos, de cola corta, lo mismo que su pico que es de color 

amarillo, barbilleras y orejillas rojas, su cuello es 

largo y fuerte, de ojos amarillos oscuros, tiene alas 

cortas, su plumaje es de color blanco y sus patas y 

d o o ,e; rstán lihr0s dr p] lllll[IS . Entrr 1 os prorl11ct orC''4 

locales esta raza es la de mayor preferencia por las 

características anteriormente descritas y por su adapta

ción de medio ambiente de la región, ésta a ve es de 

origen americano. 

1.1.3.2. Harco Sex-Link La Harco Sex-Link se caracteri 

za "por una magnífica supervivencia a las enfermedades, 

con una persistencia y eficiente rata de postura. 

La Harco Sex-Link produce una más alta calidad y mayor 

tamaño de huevos rosados. La Harco poseé un buen índice 

de conversión de alimentos durante su ciclo de postura. 

Su plumaje es de olor negro, sus patas y pico d 1 l:J i '.�1.10

color , crestas, barbillera y orejillas rojas, la contex 

tura de su cuerpo es de forma alargada. 

1.1. 3. 3. Golden Cornet. Es una gallina dócil, resistente 

y de fácil manejo. Es un ave de doble fin dedicada a 

la producción de huevo comercial. La Golden Comet es 

una excelente ponedora, produce en promedio 275 huevos 

anualmente de máxima calidad por ave encas�tada, dur nte 

las 54 semanas normales de postura, exige una densidad 
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en los galpones igual a la requerida por aves livianas 

y es necesario un oportuno y correcto despique para 

evitar una innecesaria mortalidad por canibalismo. Duran 

te todo el período de vida de las aves consumen en prome 

dio 1.86 kilo8 de nutrimento por docena de huevos produci 

dos y al final.izar su ciclo normal de po:::;Lurc1 el av.icul 

tor puede obtener un ingreso marginal por la venta de 

su carne. 

1.1.3.4. Shaver Starcross 566. La Saver Starcross 566 

ha sido calificada como una de las más completa tanto 

p ar a· 1 a p ro d u c c i ó n d e h u e v o c o m o de carne, debido a 

su carácter dócil y manejable, por su producción permanen 

te y duración de postura de ciclo indefinido. Es una 

prod_uctora 

de 85% de 

consistente , 

huevos grandes 

con 

y 

una producción 

una conversión de 

aproximadamente l. 95 kilos por docena. Al 

su ciclo de postura pesa entre 2.35 y 2.50 

estimada 

alimentos 

finalizar 

kilos, con 

una buena conformación y sabor de su carne, su cuerpo 

es redondo, p�cho ancho y saliente. lomo mediano y ancho, 

colo corta muslos y contramuslos bastante carnosos; 

de patas cortas color marrón. barbillones y orej illas 

rojas, pico corto y amarillo oscu o su color sus ojos 

son amarillo oscuro y su piel es amarilla; su pluma 

es negro con combinaciones pardas. 
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1.1.3.5. Dekalb XL La Dekalb Xl, es una excelente 

productora de huevo de cascara marrón. En pruebas realiza 

das la Dekalb ha arrojado los siguientes datos de produc 

ción, 330 unidades de huevo tipo AA con un peso aproxima 

do de 60. 7 grs. por unidad un índice de conversión de 

alir!1ento de 2. 52, 20. 03 kgrs. de huevo producido por 

ave alojada, con un porcentaje de mortalidad de 9 aves 

en cada lote, durante el ciclo normal de postura. Las 

anteriores características son las que distinguen a 

la dekalb corno una de las mejores productoras de huevo 

f!larrón. 

1 . 1 • 3 . 6 . Ta t u m Fa r rn s . La h e rn b r a Ta t u 1�1 Fa rr:i s e s un a v e 

dócil de cruza, que prevee excelentes características 

genéticas. Produce un gran volur.1en de huevos incubables 

de calidad durante todo el ciclo de postura , es una 

madre robusta y trabaja durante, cuyos pollitos crecen 

velozmente con excelente carne y conformació� física. 

El macho Cornish tatum es un ave que tiene todas las 

cualida· es 

consistente. 

necesarias para ser un productor supe lar 

Su régimen de alta fertilidad abarca el 

ciclo productor de la manada, asegurando un índice supe

rior d e e :·1 :i o 11 adura . E 1 li1 a ch o Cor nis h Ta tu m es u n re pro 

ductor de seguimiento sup8rior por su postura firme, 

gran esqueleto y conformación excel nte. Ha sido probado 

en explotaciones de pollos de asar en todo el mu:1do; 
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<londe produce una progenie superior. Su cuerpo es largo 

de patas largas y de color amarillo, pechuga, •1:.,slos 

y contramuslos abundantemente carnosos lo que nos indica 

por qué en nuestro r.1 e di o ha tenido u nm gr ¿1 ,1 n c o 8 id a. 

Tiene cola y pico corto amarillo; cresta, barbillon s 

y orejillas rojas, que contrastan con su plumaje completa 

mente blanco, su cuello es largo y fuerte, una estructura 

orgánica bien conformada genéticamente le proporciona 

una vida sana y por ende le otorga más ganancias a sus 

dueños, debido a que no se invierte demasiado en drogas. 

1. 2 .. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

1.2.1. Lnst�laciones Necesarias. Los avicultores deben 

tener conocimiento de cuales son los equipos e instalacio 

nes necesarias para el correcto levante y cría de las 

aves, ya que de ésto depende en gran parte el éxito 

de la producción. Además de las instalaciones necesarias 

el avicultor se debe trazar un programa cuidadoso de 

cada una de las•tasas de desarrollo de las aves. 

Las medidas del galpón son generalmente de 150 mts. 

de largo por 8 mts. de ancho, el area por ave debe ser 

mínimo un pié cuadrado (1 pié2) 
hasta las 6 semanas 

de edad y para las aves de postura de esa edad en adelan 

2 
te , debe ser de 130 mm por ave. El piso del galpón 



CCAJRO 5. Aná lisis económico de las razas utilizadas en  el proceso productivo avícola. 

Razas Uso 

l. Arbor  ac resEngorde

2. ::arco Sex
link Ponedera 

3. Golden Comet Doble fin

4. Shaver Star
cross 566

5. Dekalb XL

6. :atw:: Farms

Doble fin 

Ponedera 

Reproductora 

Fe.so prrne:iio alcanzado cantidad pro 

al firol del c.iclo rredio Huevo.s 
/ciclo 

2.000 gramos 

274 

275 

2.350-2500 300 

330 

350 

Color y taraño 
de l-ruevo.s 

Rosado . ..A 

Blanco AA 

Marrón AA

Rosado AA

Indice c.:xivers:i.ón del 
a.1..ilrentD 

2.52 H/D 

l. 86 K/D

. 86 K/D 

]5 K/doc. 

2.52 K/Doc. 

2.4 K/Doc. 

Otras características 

uena adaptación 
medio dóci 
manejo en el levante 

al 
fácil 

Magnífica supervivencia 
a las enfermedades 

Resistente, dócil, fácil 
C1anejo 

Dócil, 
nente, 
ra de 
Buena 

producción perrnan 
duración de postu 
ciclo indefinido 
conformación y 

sabor de su carne 

Excelente productora 
huevo grande. Bajo prome 
dio de mortalidad 

Dócil, alta fertilidad 
resistente. Gran volumen 
de huevos incubables. 

...... 
N 
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debe estar cubierto de uµ colchón constituido de afrecho 

de arroz con un espesor de 5 cms; el equipo de alimenta 

ción está constituido por bebedores. de éstos deben 

disponerse de tres unidades de 2.40 M de longitud por 

cada 1.000 pollitos y se debe aumentar uno mas por cada 

1.000 pollitos cuando la temperatura esté a 32
°

C o mas.

Los comedores pueden ser automáticos o manuales y se 

deben calcular 15 comedores colgantes de 37 .5 cms. de 

diámetro y de 13.2 a 15 kgrs. de capacidad . por cada 

1.000 pollitos asaderos. Se deben proporcionar 3 pulgadas 

de comedero por ave y la altura de esto se debe ir gra-

duanao a medida que crecen las aves. 

En cuanto a la intensidad de iluminación se debe propor 

cionar un Wa tio por vada 4 
. - 2 

pies de area de piso y las 

lámparas deben distribuirse correctamente. Las casetas 

deben tener mallas pro tectoras para vitar la entrada 

de aves silvestres. El galpón debe provee1se de una 

buena ventilación según la temperatura exterior y las 

condiciones climáticas reinantes. Las instalaciones 

deben contar con un foso o incinerador para la elimina-

ción de las aves muertas. 

1. 2. 2. Preparación del Galpón. El galpón o caseta. debe

estar listo pira el r cibimiento de lo::; ,nuevos lotes 

de pollos, para ésto el evlcultor debe tener en cuenta 

una serie de n0rmas de administración y seguridad que 
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de no observarse pueden incidir notoriamente en los 

niveles o tasas de productividad de las aves, acarreando 

pérdidas significa ti vas, y disminuyendo la rentabilidad 

del negocio. Entre estas normas se contemplan las siguien 

tes: 

Se debe levantar los comedores, bebedores y tolvas de 

criadoras, para permitir el mayor acceso posible para 

la limpieza. Se debe limpiar la caseta totalmente elimi 

nando toda la cama y todo el polvo. Se debe desechar 

el material de cama vieja llevándolo a otro sitio. El 

alim'ento sobrante debe ser eliminado y no se debe utili 

zar para alimentar otras aves. En este momento el avicul 

tor puede realizar el mantenimiento general del equipo 

de alimentación. El interior de la caseta se debe lavar 

c o n un d e s. i n f e c tan t e e f e c t i v o , e s to i n c 1 u y e e 1 e q u i p o

de alimentación. Se debe cubrir el piso con material 

de cama nueva y absorvente, con una profundidad de 5 

cm s • , e.s ta medid a contribuye a evitar e 1 riesgo de 1 a

aspergillosis. 

El Avicultor que piensa utilizar el material de cama 

vieja puede hacerlo siempre y cuando el lote anterior 

de cría no haya tenido problemas serios de enfermedad. 

Se debe prestar mucha atención a la v ntilación Y a 

los niveles de polvo y amoníaco con el objetivo de que 

el ambiente dentro del galpón sea óptimo. Cuando se 
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crian lotes nuevos de aves sobre rnalcrial d, rna vi .j a, 

si no se controlan ciertos factores de manejo con gran 

cuidado, es posible causar daños significativos al lote 

nuevo, disminuyendo sensiblemente su rendimiento 

·1.2.3. Distancia o Area del Galpón. Es necesario tener

en cuenta la ubicación del galpón que en épocas pasadas

s e ha c í a d e no r te a s u r , ten i en d o c o m o g u í a 1 a b.r .i s a , .

pero esto ocasionaba muchos problemas para las aves,

y por eso ahora se orienta de este a oeste, t niendo

como guia el sol de maner que este dé por las culatas,

ocupando un espacio mínimo dentro del galpón , evitando 

así aglomeración de las aves en un sólo lugar dentro 

del galpón, lo cual trae como consecuencia la muerte 

de·.las aves por afixia. 

Las medidas convencionales para la construcción de un 

galpón son 150 m de largo por 8 m de ancho, el cual 

se divide en seis secciones de 25 m. cada una, con capaci 

dad para albergar 2 ,000 pollos por cada 10 
2 

m , lo acepta 

ble para que éstos puedan desplazarse sin ninguna dificul 

tad. 

1.2.4. Nutrimento. Por concepto de alimentación, en 

nuestro medio este rubro represenLa para la actividad 

de postura un 70%, y para la actividad de engorde un 
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74%, es por esta raz6n que se ha e necesari una cuidado 

sa planeaci6n de la ración alimenticia para las aves, 

si se quiere obtener una producción eficiente y económica 

Las gallinas utilizan los mismos nutrientes que otros 

animales de granja, es decir, para su nutrici6n emplean 

agua , hidra tos de carbono, grasas, proteínas, minerales 

y vitaminas. Las aves necesitan una buena cantidad de 

proteínas de alta calidad. El agua es el alimento más 

barato que se puede utilizar , la mitad del cuerpo de 

un ave está constituido por agua y los huevos aproximada 

mente son agua en el 60% de su composición. 

En nuestro medio es importante tener en cuenta el factor 

temperatura, debido a que mientras haya más calor las 

aves deberán consumir mas agua. Otro factor a tener 

en cuenta en la alimentaci6n son las proteínas, éstas 

están compue�L as por muchos aminoácidos de los cuales 

unos son mas importantes que otros. La 11 arina de soya 

es una ,buena fuente de proteínas lo mismo que la harina 

de pescado y los deshechos de carne. Dentro de los minera 

les que se necesitan para la formaci6n de las aves, 

están el calcio, el f6sf oro y la sal, y entre las vi tami 

nas mas importantes encontramos la vitamina A y D y 

el Complejo B. 

En cuanto al consumo de alimentos un ave totalmente 
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desarrollada y con una postura del 50%, utiliza aproxima 

<lamente el 75% de su alimentación, simplemente para 

su sostenimiento, por esto es claramente ventajoso tener 

gallinas productivas y mantenerlas en postura. 

Para las aves de engorde son vario los factor s qu 

contribuyen a la selección del nivel óptimo de nutrimen

to, incluyendo el costo de los ingredientes, el precio 

de los pollos sacrificados en el mercado y la edad desea 

da para el sacrificio Existe un acuerdo general que 

a medida que el nivel de la energía en la dieta para 

el �olla de engorde aumenta, menos alimento requiere 

para obtener el peso deseado por el mercado en pié y 

además, la conversión de nutrimento se mejora. Económica 

mente la mayor eficiencia del alimento debe ser medida 

contra el aumento del costo, usualmente incurrido cuando 

los niveles de energía son aumentados de acuerdo a éstos. 

Alimentos con altas calorías y alta proteína los cuales 

maximizan la tasa de crecimiento y eficiencia del alimen 

to pueden no ser los niveles de nutrientes que maximicen 

las utilidades del -avicultor. 

1.2.5. Técnicas de incubación. Existen tres períodos 

principales en el ciclo de incubación. El primer período 

(del 1 º al 7 º día), el período medio ( dE:¡l 8 º al 14 º 

día) y fase terminal (15 º al 21 º días). Durante estos 
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tres períodos es necesario tener en cuenta una serie 

de técnicas de manejo y cuidado para el desarrollo corree 

to del embrión. 

El primer período de incubación se inicia con la postura 

del huevo, el cual debe mantenerse a una temperatura 

inferior a 27ºC, para no afectar el desarrollo del em

brión. La fase más crítica se presenta durante la gesta 

ción del huevo que tiene lugar en el oviducto del ave. 

Es importante dar una condición adecuada al embrión 

para que éste pueda permanecer latente durante varios 

días sin daño a su desarrollo de vida subsiguiente. 

La temperatura óptima para incubar huevos almacenados 

durante períodos breves (hasta 7 días antes de incubar), 

está cerca de los 16
°

C. Donde se han de almacenar los 

huevos para incubar durante períodos más extensos antes 

de la incubación, generalmente es mejor una temperatura 

de depósito de ' 12
°

C, la temperatura inmediata antes 

de incubar, deb rá estar entre los 2o
º

c y los 2s
º

c.

Para el lavado de huevos sucios se debe tener en cuenta 

que el agua del lavado debe contener un higienizador 

detergente recomendado, en la concentración debida; 

se debe mantener el fluido del lavado a la ,temperatura 

recomendada. 
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La fumigación es absolutamente inútil si existen huevos 

con superficies sucias, es necesario limpiar la suciedad 

de los huevos antes de desinfectarlos. La desinfec 

ción será más efectiva si se realiza tres o cuatro horas 

después de haberse puesto los huevos. 

La prevención requiere adoptar medidas estrictas de 

higiene y debería iniciarse con la manada de recría. 

Es necesario veri icar la temperatura y la humedad relati 

va de cada incubadora y nacedora, cuatro veces al día. 

Los termómetros del bulbo seco y bulbo mojado deben 

ser precisos. Se deben conservar los controles eléctricos 

y de humedad en buen estado de funcionamiento. Se deben 

verificar con frecuencia los mecanismos de volteo, revisan 

do también los sist mas de larma El i11cubador debe 

llevar registros completos de la operación se recomien 

da que el criadero lleve un juego separado de registros 

pa a cada granja abastecedora; el registro debe indicar 

por lote� el porcentaje de huevos fértiles y el porcenta 

je de nacimiento,de los huevos fértiles. 

A los 17
° días de incubación el embrión asume la posi-

ción final en que se sitúa correctamente, para cumplir 

las actividades que permitan al ave surgir del cascarón. 

Lo importante en este momento es evitar cualquier distur

bio en los huevos, por consiguiente, es una práctica 
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común transferir los huevos de la incubadora a la nacedo 

ra a los 18
° días de haberse incubado. 

Cada huevo habrá perdido un 10% de su peso inicial para 

este momento, y el espacio del aire absorbe la cuarta 

parte del contenido del huevo. Cuando el pollito picotea 

el Cascaro,n (a los 20 ° d11 as d · b ·' ) d e incu acion , pasa e 

la respiración alantoica a la respiración pulmonar. 

Unas 24 horas depue.§ de entablarse la respiración, el 

pollito logra escapar del cascarón en condiciones muy 

mojada y de agotamiento Sin embargo, a las pocas horas 

se seca para convertirse en un pollito de pulmón suave 

y activo. En esta etapa el pollito necesita reposo. 

Finalmente la buena incubación requiere un conocimiento 

cabal de la importancia del control de la humedad. Los 

requ_isitos de temperatura ,. humedad y ventilación pueden 

variar �egún la ternperatur de la sala. La humedad, 

el tamaño del huevo, espesor del cascarón, raza de galli 

na, edad de los huevos y otros factores. No todas las 

incubadoras poseen controles ajustables, pero el manejo 

debido de las máquinas con graduaciones variables, puede 

ser beneficioso en el índice de incubabilidad y la cali-

dad de los pollitos. 
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1.2.6. Técnicas de 1 vant d Av s de Engord . Para 

el levante de aves de engorde, el avicultor debe tener 

en cuenta una serie de normas de tipo técnico y sanita-

rio, de las cuales dependen el buen éxito y el alcance 

de los objetivos de producción. Tales normas se refieren 

a: la calidad de los pollos de engorde, uum.in.i::;Lruc.ión 

segura, preparativos del galpón, prepartivos del recibo 

de las aves de un día, temperatura de las criadoras, 

corte de pico, manejo de la alimentación, suministro 

de agua, pl n de vacunación, programas de iluminación, 

ventilación eliminación del alimento y del agua antes 

del sacrificio. 

La calidad de los pollitos de engorede es de gran impor 

tancia porque pueden ser portadores de algún virus con-

traído en la incubadora de origen, se debe averiguar 

si es posible por la salud de sus progenitores. Los 

pollitos deben ser de tamaño uniforme, activos y de 

ojos br�llantes. La piel del muslo o de la pata en un 

pollito saluda ple aparece brillante y lustrosa. Los 

pollitos que no �e ajusten a estas normas han debido 

ser apartado, d sde la unidad de incubación. El avicultor 

debe tener en uenta sl sus lotes provienen desde lugares 

apartados pues las condiciones climáticas extremadamen 

te fuertes que prolongan el tienpo en que los pollitos 

deben pasar sin agua y sin alimentación, pueden afectar 
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su calidad de manera sensible. 

La administración segura, consiste en todos los controles 

de manejo de seguridad, que debe tener en cuenta el 
"· 

avicultor, para evitar la diseminación de agentes infec 

ciosos que afecten los lotes nuevos de aves. Entre los 

cuidados que se deben tener en cuenta están: Los mplea 

dos deberán usar uniformes diferentes para cada lote 

que cuiden, si un empleado cuida más de un lote, éste 

debe visitar primero el galpón de as aves más jóvenes. 

Los 1 ugares de almacenamiento para los 1 ugares de cama, 

otros suministros y equipos, d ben ubicarse ton lejos 

de las aves como sea posible; los galpones deben desinfec 

tarse entre lote y lote y deberán estar desocupados 

y limpios por lo menos durante una semana entre crías. 

Para los preparativos del galpón se deberán observar 

las normas descritas en el pr sente capítulo. 

Dentro de los preparativo para recibir las aves de 

un día el avicultor debe tener en cuenta lo concerniente 

a la disposición orrecta para la cría, esto incluye 

revisión de equipos tales como comedores, bebederos, 

criadoras, sistema de calefacción, termómetro y sistema 

eléctrico en su totalidad 
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El criterio para la temperatura de las criadoras es 

el comportamiento de las aves, especialmente durante 

la noche. A medida que crecen los pollitos se debe disml 

nuir la temperatura en 
o 

30 C semanales, hasta que llegue 

· d d 21
º

c.a una temperatura aproxima a e Si las aves se

encuentran cómodas estarán tranquilas y no se quejarán. 

Para el corte de pico se debe tener en cuenta las candi 

ciones físicas del galpón. En galpones de ambiente contro 

lado ( sin ven tan a), los pollitos de engorde no necesitan 

necesariamente de corte de pico. La utilización de luz 

de b-aja intensidad elimina la necesidad de este proce-

so. Los pollos de engorde criados en casetas convenciona 

les (con ventanas), deberán recibir el corte de pico 

antes de salir del área de incubación para así evitar 

que se arranquen las plumas o que se presente el caniba-

lismo Lo anterior cuando sea necesario o lo solicite 

el avicultor, previenJ que hay razas con más tendencias 

a este yicio. 

El manejo de la alimentdción es una de las pautas claves 

en el levante de aves de engorde, pues los costos de 

producción representan entre un 60% y un 70% de los 

costos totales antes del sacrificio. Se pueden ... ilizar 

una gran gama de niveles de energia y prot inas al formu 
1 

lar dietas para pollos de engorde, que permitan resulta-



dos óptimos según las condiciones reinantes. 
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Varios 

son los factores qu contribuyen a ln sel cción del 

nivel óptimo de nutrimento incluyendo el costo de los 

ingredientes, precio de los pollos sacrificicados en 

el mercado y la edad deseada para éste. 

El suministro de agua, el programa de iluminación y 

la ventilación de los galpones, puede realizarlas el 

avicultor siguiendo las tablas y cudros técnicos que 

se han elaborado para tal fín. 

Todó programa de inmunización, diseñado para satisfacer 

las necesidades del subsector, es esencial para la salud 

de los lotes. Se debe observar los resultados por estudio 

aerológicos, para asegurar que tanto las vacunas. corno 

su uso estén obrando debidamente. Los programas de vacu 

nas requieren revisión períodica. Cualquier innovación 

en el sistema empleado (alimento, eliminación o cambios 

de pro�ramación), deben contar con la aprobación de 

un médico veterinario. 

El tiempo durante el cual , se debe retirar el alimento 

y el agua antes del sacrificio del lote de pollos de 

engorde , más el tiempo de transporte y de espera, pueden 

tener efectos importantes sobre el porcentaje de rendí-
, 

miento de las aves procesad as La diferencia en disminu 
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ción de peso en vivo entre 8 y 20 horas de retiro, es 

de aproximadamente un 3%. También se afecta la calidad 

del pollo procesado y su categoría. Se debe retirar 

el alimento aproximadamente 10 horas antes de la hora 

señalada para su sacrificio. Se debe ofrecer agua el 

mayor tiempo posible. 

1.2.7. Técnicas de Levante y Cría de Aves de Postura. 

Las técnicas de manejo de aves de postura , abarcan los 

siguientes aspectos: Registros, crianza y recria, periodo 

de crecimiento , programas de iluminación y período de 

postura. 

Los registros son ne esa ios para qu el avicultor tengu 

conocimiento de los resultados de la producción y además 

evitar la reiteración de los fracasos. Entre otros los 

registros del avicultor deben incluir: 

l. Fecha fle nacimiento y nGmeros de pollos en cría.

2. Peso en viv a intervalos regulares. 

3. Tipo y cantidad de alimento suministrado

4. Mortalidad y nGmero de sobreviviente�

S. Programa de ilumina ión

6. Temperatura en los galpones (máxima y mínima)

7. Registro de enfermedad (medicaciones)

8. Fecha de alojamiento y nGmero de aves alojadas



9. Producción de huevos /aves /día

10. Peso prom·tlio d, hu,vo., · 01110 extra 

de huevos cuando sean disponibles. 
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lo 'ifj ca j ón 

La crianza y recría de aves de postura, se refiere al 

período entre el nacimiento del ave y la iniciación 

del ciclo de postura. Dentro de las normas que debe 

tener en cuenta el avicultor en este período son todas 

las relacionadas con las de preparación del galpón, 

es decir , se debe realizar una desinfección total de 

éste, inspección de todo el equipo de alimentación , 

tale� como bebederos, comedores y tolvas. Como norma 

los encargados de la crianza no deben entrar en otros 

galpones que contengan lotes de más edad y lotes de 

c ria l\.z a de ben u b i car s e 1 o más 1 e j os p o s i b 1 e d e 1 as o t ras

aves, con el objetivo de reducir las posibilidades de 

contagio desde los adultos, y haciendo posible programas 

de vacunación controladas y efectivas contra enfermedades 

comunes., 

En el período de recría se debe realizar si es nec�s rio 

el despique y se deben controlar los requerimientos 

máximos de aire por ave y controlar el fenómeno de la 

sofocación, causado principalmente por miedo descenso 

en la temper tura del galpón durante la noche y reacción 
1 

a vacunas o brotes de enfermedad. Para evitar este proble 
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ma el avicultor debe proveer más calor suplementario 

durante tiempos fríos y durante el período de reacción 

de vacunas o brotes de enfermedad. 

Durante el período de crecimiento de las aves hasta 

que llegue a su ciclo de postura� deben procurar 

que se acerque lo más posible a los pesos recomendados. 

La madurez sexual a la edad corr ctu, con un buen d •.sur ro 

llo de estructura condición corporal y uniformidad del 

lote, darán una producción sostenida. El avicultor puede 

lograr lo anterior utilizando un programa de alimentación 

iluminación y el cuidadoso control del índice de creci

miento, mediante el pesaje regular de muestras de pollo

nas. En resumen el avicultor debe controlar los pesos 

corporales ideales de acuerdo a tablas que existen al 

respecto, debe controlar la tasa de crecimiento de ener-

gía, y el consumo apropiado de alimento lo 

de agua. 

mismo que 

El programa de iluminación tiene como objetivo durante 

todo el ciclo del ave ajustar la madurez secual, logrando 

el comienzo de la producción a la edad y etapa de desarro 

llo correcta, asegur1r la máxima producción de huevos, 

asegurar el tamaño óptimo de los huevos. Las reglas 

básicas de iluminación se resumen así: no s� debe permi

tir que la longitud del día aumente durante' el período 

de crianza, ni que disminuya durante el período de post u 
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ra. La intensidad de la luz durante el período de postura 

debe equivaler o exceder a la del período de crecimiento. 

Para el período de postura las aves deben ser trasladadas 

al galpón de postura a más tardar a las 19 semanas de 

edad. En el nuevo galpón las aves deben aprender a utili 

zar los comederos y bebederos. Dentro de los factores 

de mayor importancia que influyen en el consumo de alimen 

to son: la temperatura y la ventilación. Dentro de los 

objetivos de ventilación se encuentran el proveer aire 

fresco, remover el aire viciado, regular la temperatura, 

regul"ar la humedad y regular el polvo Para el ciclo 

de postura el avicultor debe controlar los requerimientos 

máximos de aire según los pesos de las aves, la alimenta-

ción, y el peso corporal promedio de acuerdo a la edad 
\ 

de las aves. Todo esto lo puede realizar en base a cua-

dros, gráficas, recomendaciones y programas técni-

cos que al respecto han sido elaborados. 

1.2.8. Técnica� de Procesamiento. Una vez finalizada 

la etapa de levante y engorde vienen las etapas de proce 

samiento y de comercialización de la carne de pollo 

y de sus subproductos. El procesamiento de la carne 

de pollo se ejecuta en las plantas de sacrificio. Las 

etapas de este proceso son las siguientes: 



l. Recepción y pasaje

2. DesgÜello

3. Desangre

4. Escaldado (agua entre 5o
º
c y 55

°
c.

5. Desplume

6. Cortes

7. Evisceración

8. Arreglo de mellaje

9. Desprendimiento de cuello, traquea y pico

10. Prelavado

11. Lavado

12. nfriamiento

13. Empaque

14. Selección co

15. ,pesprese

16. Empaque

nvísceras y sin vísceras 

La etapa de procesamil:nto implica una reducción 
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n el 

peso del animal, de aproximadamente un 12% lo que signifi 

ca que un peso promedio de 1. 700 gramos del ave en ié 

se reduzcan a 1500 gramos de carne en canal, esto signifi 

ca a su vez un incremento en el precio de 13.3% Al 

incremento del precio por las mermas se le debe adicionar 

el costo de procesamiento que aproximadamente equivale 

a un 6.7% del precio en pié, a esto se le �ebe adicionar 

el 0.8% de la bolsa de poliétileno y un 4.2% por concepto 
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de empaque , selección, desprese y distribución. 

1.2.9. Control de Calidad y Salubridad . Las normas 

de salubridad existentes están contempladas en el Decreto 

No. 2278 de Agosto 2 de 1982 del Sistema Nacional de 

• Salud, del Ministerio de Salud. Estas normas se refieren

basicamente a :

- Clases de mataderos o plantas procesadoras de aves

- Clasificación

- Procedencia y destino de la carne

- Dótaciones generales de cada clase de matadero

- Inspección antes del sacrificio

- Sacrificio

- I�spección después del sacrificio

- Almacenamiento y conservación de carne

- Transporte de aves en canal

Los mataderos se clasifican de acuerdo a sus disponibili 

dades técnicas, y de dotación en tres clases: 

Clase I 

Calse II 

Clase III 

Los mat�deros de clase I deberán disponer de las siguien 
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tes áreas y dependencias básicas para su funcionamiento. 

l. Area de protección sanitaria

2. Vías de acceso y patios de maniobras, cargue y desear

gue.

3. Area de recibo, pesaje, clasificación y reposo de 

aves.

4. Zona de lavado y desinfección de vehículos y guacales

5. Area de insensibilización y sangría

6. Area de escaldado de aves, desplume, escaldado de 

patas y cabezas

7. Area de evisceración, lavado y enfriamiento

8. Area de empaque

9. Area para pasaje y despacho

10: Area de congelamiento y enfriamiento 

11. �ala de calderas y plantas de emergencias

12. Area de administración

13. Area para servicios varios y mantenimiento

14. A�ea para procesos de subproductos, o área para

almacenamiento de los mismos mientrd son vacuados 

de la planta

15. Area para producción de hielo

16. Laboratorio

17. Oficina de inspección médico veterinario

Los mataderos de clase II deberán cumplir con los requisi 
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tos exigidos para mataderos clase I con las siguientes 

excepciones : 

l. Planta de emergencia

2. Area para producción de hielo

3. Caldera, que puede ser reemplazada con quemadores

a gas ACPM u otro combustible, de tal manera que

no cause contaminación al producto que se procese 

4. Area para procesos de subproductos

5. Laboratorio, que pueda ser reemplazado por un contrato

con un laboratorio aprobado por el Ministerio de 

Salud o sus autoridades delegadas. 

Los mataderos clase III deberán cumplir con los requisi

tos , exigidos para los mataderos de clse II, pero se 

diferenciarán de éstos, según lo estipule el Decreto 

No. 2278 de agosto 2 de 1982. 

En cuanto a la procedencia y destino de la carne, la 

carne procesada en los mat deros de clase 1 podrá desti

narse para su exportación o consumo interno. La carne 

procesada en mataderos Clase II, podrá destinarse para 

su consumo dentro del territorio nacional. La carne 

procesada en mataderos Clase III solo podrá destinarse 

para su comercialización y consumo dentro d� la jurisdic 

ción de la localidad en donde se encuentre ubicado. 
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Las dotaciones básicas para los mat <leras de Clase I 

son las siguientes: 

l. Insensibilizador eléctrico

2. Tanque de escaldado de animales, de cabeza, de patas,

tanque receptor de patas y uñas 

3. Desplumadora horizontal en línea

4. Reposadora horizontal en línea

5. Peladora de patas horizontal en líneas

6. Canal de evisceración

7. Pistola neumática cortadora de cloacas, pistola neumá

·tica succionadora de plumones.

8. Pinzas neumáticas para cortes de cuello y pinzas 

para corte de pico

9. M�quina peladora de mollejas

10. T?nque enfriador de menudencias con sistema para

separar hígados, mollejas, patas y pescuezos

11. Sistema hidroneumático para transporte de menudencia

al �anque enfriador.

12. Tanque par enfriamiento de canales, 

preenfriamiento de canales 

13. Cadena de escurrimiento

14. Báscula aérea

tanque para 

15. Sistema transportador electromecá ico a la sección

de empaque

16. Máquina despresadora y empacadora para cortes especia
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les cuando exista ese proceso. 

17. Embudo empacador y equipo engrapador con grapas 

inoxidables 

18. Sistema transportador electromecánico a cuertos 

fríos

19. Sistema de duetos para transporte de hielo a los

tanques de enfriamiento

20. Tan ue para decomisos

21. Planta de hielo

22. Sistema para lavado y desinfección de operacios, 

herramientas y equipos

23. "Tres cadenas independientes para el proceso de

Colgado, viscerado y escurrido.

Los , mataderos clase II deberán cumplir con los mismos 
\ 

requisjtos de los mataderos de Clase I con las siguientes 

excepciones: 

l. Repaaadora horizontal en línea

2. Tanque de escaldado dé patas

3. Peladora de patas horizontal en linea

4. Pistola neumática cortadora de cloacas

5. Pistola neumática succionadora de plumones

6. Pinzas neumáticas para corte de cuello, que puede

ser reemplazada por una pinza normal

7. Sistema hidro eumático para transporte de menudencias
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que puede ser reemplazada por otro que garantize la 

no contaminacion 

8. Báscula aérea

9. Sistema transportador a la sección de empaque

10. Sistema transportador a cuertos fríos

11. Sist ma d duetos para tranRport 

tanques de enfriamiento 

12. Planta de hielo

º" hielo :1 1 o 

Los mataderos clase III deberán estar dotados mínimo 

con los siguientes equipos: 

l. Tanque de escaldado de aves

2. Tanque de escaldado de cabezas

3. Desplumadora centrífuga

4. Tan.que receptor de patas

5. Tanque receptor de uñas

6. Canal de visceración

7. Pinzas manuales para corte del cuello y pico

8. Máquina peladora de mollejas

9. Tanque enfriador de menudencias

10. Tanque para enfriamiento de can les

1 l. Mesa de empaque de vísceras 

12. Mesa de empaque de canales

13. Embudo empacador

14. Tanque para decomisos
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15. Sistema para lavado y desinfección de operarios,

herramientas y equipo

16. Dos cadenas independientes para colgado y eviscerado

y escurrido

La inspección antes del sacrificado se debe efectuar 

en el área de recepción y ningún ave podrá ser sacrifica 

da sin cumplir con estos requisitos. Los animales sospe 

chosos de enfermedad solo podrán ser procesados previa 

autorización del médico veterinario inspector, quien 

definirá su destino final. Los animales con lesiones 

o síntomas de enfermedad serán decomisados.

Para el sacrificio únicamente se permitirá como método 

de insensibilización el choque eléctrico. Por cada ave 

que se sacrifique se deberá disponer de un suministro 

de treinta litros de agua potable y el tiempo mínimo 

de sangría será de 90 segundos por ave. 

La inspección después del sacrificio se deberá realiza 

inmediatamente después de la evisceración , esta incluy 

los pulmones 

consumo humano. 

pero no podrán ser destinados -para el 

La realización del examen se deberá 

considerar macroscópicamente observación visu l y/o 

palpación de: sacos aéreos, pulmones, órgan9s sexual s, 

riñones, cavidad abdominal , hígado, bazo , muslo y tibia. 
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Para el almacenamiento y conservación de la carne se 

debe tener en cuenta que después de la evisceración, 

no debe pasar más de 4 horas para que los canales adquie 

. 
de s

º
c. ran una temperatura interna Las visceras deben

alcanzar la misma temperarutra en un tiempo no mayor 

de 2 horas. Se prohibe la adición de colorantes a los 

canales. 

Para el transporte de ave en canal se deben utilizar 

canastas de material inalterable, no tóxicas y no deterio 

radas. Todos los canales de aves deberán ser empacados 

en b·olsas de polietileno herméticas, no tóxicas y rotula 

das de acuerdo a los requisitos exigidos en la reglamenta 

ción correspondiente. 

El p�rsonal de los mataderos o plantas procesadoras 

de aves deberán observar los requisitos g nerales estable 

cidos en el Decreto 2278 de Agosto 2 de 1982, con respec 

to al personal de manipuladoras. 

1.2.10. Control de Enfermedades. 

el problema sanitario uno de los 

La avicultura t"ene 

rincipales obstáculos 

para su desarrollo. Actualmente se han logrado d tectar 

18 enfermedades entre las cuales las denominadas virales 

y de origen bacteria! son las que más péfdidas causan 

a los avicultores. En la actualidad los avicultores 
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han desarrollado una clara conciencia sobre la necesidad 

de prevenir estas enfermedades, pero en much s cosos 

tropiezan con la imposibilidad de importar vacunas que 

den mejores garantías que las de fabricación nacional , 

aún muy deficientes y que, por tanto producen pérdidas 

millonarias a la industria. En este sentido, tanto el 

!ca como Vecol, están haciando esfuerzos en sus respecti-

vos campos para mejorar tanto la investigación 

los productos, especialment las vacunas. En 

como 

1 co::;o 

del ICA se hace necesario el refuerzo de sus presupues-

tos, que sus laboratorios puedan realizar las investiga 

ciones necesarias y pruebas de campo con el fin de que 

la certificación de las vacunas, tengan el mayor grado 

de confiabilidad El avicultor debe tener en cuenta 

una ·serie de consideraciones en el manejo de su actividad 
\ 

en cuanto a la sanidad avícola. Entre las normas contero- � 

pladas tenemos: preservación de un ambiente sano, vigilan 

cia de las causas de contagio o propagación de enfermeda 

des, exclusión total de personas ajenas al personal 

de granja o planta avícola, para evitar las infecciones. 

El ambiente del galpón debe regirse por la gama de tempe 

raturas mas propicias para el desarrollo de las aves. 

El agua y el alimento deben ser siempre abundantes y 

limpios. El agua debe suministrarse de acuerdo a las 

recomendaciones del veterinario que asesora ql avicultor. 

El alimento necesita ser balanceado conteniendo todos 
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los nutrientes necesarios para que las aves canse ven 

la salud y su propias defensas contra los parásitos 

y las enfermedades La buena nutrición necesita ir 

acompañada de la limpieza, esto ayuda a conservar la 

resistencia física de las aves al máximo nivel, proporcio 

nando por naturaleza a que respondan bien a la inmuniza-

ción. 

Cuando el avicultor sospeche que en el lote existe algún 

brote de enfermedad, conviene que el avicultor haga 

examinar en un laboratorio veterinario avícola a un 

ave representativa del lote. Lo mejor es seleccionar 

aproximadamente 5 o 6 aves que estén en diversas fases 

de la enfermedad. Si se diagnostica una nfermedad y 

se presc ri bre el correspondiente tra tami en to, es nec esa
\ 

rio dejar transcurrir un período normal hasta que las 

aves <lel lote afectado se curen totalmente. El avicultor 

debe tener en cuenta que las tasas de producción no 

serán las mismas que las que se registrdban antes de 

la enfermedad. 

Una de las principales medidas preventivas que debe 

tomar el avicultor para el control de enferme ades es 

la adopción del plan oficial de vacunación que tiene 

establecido el !CA para la activida avícola., 



1.2.11. 

d droga 

avícol 

Uso de Drogas. .El .suministro 

dchc s r j11i jo,c,o y rn7.onabl 

100 

o administración

F.n la rroducci.ón 

las drogas y muchos otros produ to. quí.micos 

se utilizan extensamente. La razón más válida en cuanto 

al uso de drogas radica en la aplicación de tratamientos 

de efectividad conocida contra enfermedades específicas. 

Tales tratamientos deben basarse en diagnósticos precisos 

Las recomendaciones para el tratamiento de enfermedades 

aviares está cambiando constantemente al prescribirse 

o desarrollarse drogas más efectivas o al surgir mayores

índices de resistencias de los organismos patógenos 

a los compuestos químicos , o por razones de otra índole. 

En la utilizaci6n de cualquier droga el Avicultor dch ri 

seguir cuidadosamente las recomendaciones de personas 

competentes, para indicar tales direcciones a l.s instruc 

ciones del fabricante. 

En el tratamiento de las enfermedades por medio de drogas 

se debe iniciar cuando su uso se determine por medio 

de un diagn6stico confiable. Los métodos que comunmente 

se utilizan para la administración de drogas son 

1. Los métodos en masas, que se a lican Pºf la incorpora

c i ó n d e 1 a d r o g a en e 1 a 1 i me n t o o e n e 1 a· g u a d e 1 as 



aves. También por rociaduras con aerosoles o 

de la droga en el aire sobre las cabezas <le 
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espolvoreo 

la aves. 

2. Tratamiento individual, que se aplica por inyección

parenteral (Subcutánea, intramuscular, o intravenosa),

por ingestión bucal e por medio de jeringa 

caucho). 

o tubo de

1.2.12. Asistencia Técnica. Son las recomendaciones 

programas, cont oles y medidas que deben tener en cuenta 

los ·ovicultores para el correcto levante, cría y explota 

ción de las aves. 

La é;iSistencia técnica tiene como objetivo asegurar una 

maior conversión o eficiencia del alimento costos más 

bajos de producción, tanto de una pollona de reposición, 

como de una docena de huevos, óptima producción y un 

mayor tamafio de huevo y calidad d la cás 3ra como canse 

cuencia de formulaciones más p ecisas y adecuadas a 

las necesidades <lel ave. La asistencia técnica est 

dirigida a ambos rubros d L. produc · i.ón avícoln, s

decir para la actividad de postura y para la actividad 

de engorde. 

En nuestr medio no existen organismos descentralizados 
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que le proporcionen a los avicultores la debida asisten-

cia técnica y le ha correspondido a los particulares 

la labor de suministrar est asistenci técni n. 

La labor de asistencia técnica dentro de la actividad 

avícola la han desarrollado los incubadores y los fabri-

cantes de alimentos balanceados, quienes le suministran 

la información a los avicultores como contraprestación 

a la adquisición de la materia prima. En este aspecto 

de la actividad avícola se hace notoria la poca atención 

que el Estado ha prestado a esta industria y se hace 

necesario la implementación de políticas tendientes 

a prestarles la debida asesoría a los avicultores, tal 

como existen en las otras actividades del sector agrope 

cuario. 

1.3. ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCION 
Y CMERCIALIZACION DE AVES Y HUEVOS 

1.3.1. Producción. En Barranquill la actividad avícola 

está bajo el control de un número reducido de firmas; 

de acuerdo al listado proporcionado por la Cámara de 

Comercio de la ciudad los establecimientos que se dedican 

a la cría de aves de corral, �on: 

l. Industria Nacional de Alimentos INDUNAL S.A.

2. Industrias Pimpo lo del Caribe



103 

3. Granjas El Socorro Limitada

4. Granja Avícola Chao Fon, (Granja Avícola Chian No.1)

S. Granja Avícola China No. 2

6. Granja El Mundo

En la incubación de huevos y suministro de pollitos 

de un día tenemos: 

l. Colombiana de Incubación, Sucursal INCUBACOL

2. Incubadora del Caribe

1.3:2. Comercialización . En cuanto a la comercialización 

de productos avícolds, se encuentran 

de huevos al por mayor 

l. Di�tribuidora de Pollos de la Costa Ltda.

2. Huevos de Mi G anja

3. Distribuidora LAME

4, Venta de Pollo de JORGE ROJAS LOBO 

s. Productos Alimenticios Santa Elena

de pollo al por mayor

6. Kokoriko

Distribuidores de carne de pollo úl <letal 

l. TODOCARNES Ltda.

distribuidores 

Distribuidores 



"l.. l'rod11·L.t>:; C;ir11icus 11. M. ,\ Ci.1 

·1. Vt·111:1 d1· p1,l lo p1011·:::1d,,:: d,· J',1· 111.1111i1, /\,, 11,1,·;· .. ,·.

11. VL·11L,1 dl' poi los y i111t·vus �10) .lllN

5. La Flor del pollo

6. Mercapollo Barranquillita

7. Listo El Pollo

8. Mercapollo Hipódromo

q . F. x p <' n <H o d l.' C n r 11 l' s y p o 1 1 o non J t1 1 i o 

10. Todo l'oJ lo

11 . V en L.1 el , p o 11 os y huevos de lb L i..l el Car el o z o C ll L' 11 e c1 

l 04 

12. Vent;1 de huevos y pollos ck GL:idys �lackcnzic de 

Franco 

13. VentéJ de pollos y huevos DEPO:SlTO Vfl TE DE. JULIO

14. Pollo el Parai o

15. Expendio el Carnes LUIS CENTO DIAL 

lu. Cranccu Alemún ll11os. 

17. �liscelánea J.J. lo. J

18. C'omprél y VC'nL.1 dC' pollo-; v h111•\,1s 1.11,li\, 

DE DU RA1�

l <) • ] > r o c.! e e é.J r n t! s , P r o v e e d u r , 1 d l' C ¡¡ r 11 L' , 

..'.O, Mcrknmiis. 

t)ll J :-;TF IW

De acuerdo al listado por actividad economica suw.1nistra 

el O p O r J. él (' � !TI é1 r a U e C O íll e r C Í O d l' B d r L.l ll (J II i. J. ] , J , d � U n 

total de ci nto cuarenta y cinco cstablecimi�ntos incri

tos como distribuidores de carne al letal, sólo ''-'inte 
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·xpcndcn curnc de pol]os y ulgunus d l' ;.1 e u e r d o .. 1 l n 

I"(• 1 ;1C j (lll 1 " 11 ;¡ f ll 1 ;¡ l 1· / .• , d,. 1 

expe11dc•11 L.1 m b i_ é n lt U C V OS.

un 14% comercializa productos avícolas al <letal. 

En cuanto a la comercialización al por mayor de carnes, 

de ocho establecimientos que Je tallan 

únicamL·ntc dos incluyen la vcntiJ de pollo. 

I ' o r s u p u r L e e l e o 111 e r e .i. u d l p v I 

incluye un total de cuatro distribuidores. 

llay que nnotur que 1 iJ s granjas 

J. a información 

�, umc 11 L1 n 

con puntos de distribución que hacen parle de su razon 

social. Igualmente los upermercudos se surLcn de pollos 

y htcvos de productores específicos. 

1.4. PRINCIPALES PROBLE�lAS DE LA TNDU�l'RJ J\VICOLA l:.N 

BARRAN QUILLA 

1. 4.1. Provisión de In <,umos Agropecuarios NiJ ionalcs. 

El sistema alimentario u.el cual hace parte la industria 

avícola :::, inicia con la producción primaria agríe( la 

de cultivos (::.oya; ajonjolí, algod�1,1) 

cereales (sorgo, maíz , arroz , avena, trigo) 

para transformarlas agroinrlustrialmente en alimentos 

balanc 'aclos. Así l' L se· L 01· il g I" l L () 1 , 1 �l I p ro p o re i ,1 n � r 
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dos se constituye en elemento clave en el funcionamiento 

de la industria avícola y sus fluctuaciones se reflejan 

en ella. 

Para el presnete año, 1989 . Los procl11clores df' liu vo 

y pullu :,11l1i.r.í11 lu�. L'lt•tl11:: d,· 1111 d,·::.1l1.1::t,·, 1111 1,·1itu 

de materias primas para los concentrados, pues la avicul 

tura muestra un crecimiento dos veces superior al de 

la agricultura. Es así como para este año se espera 

que la avicultura crezca en un 6% mientras el sector 

agrícola sólo lo hará en aproximadamente un 3%, hecho 

este que origj na un déficit de materias primas que se 

emplean en la elaboración de alimentos concentrados. 

Los factores climáticos se convirtieron n el pri11 ipal 

factor de alteración para las zonas productivHs porc¡u � 

mientras que en el primer semestre del 87 se registró 

u n p r o 1 o n g éJ d o v e r éJ n o , d ti r a n t e e l éJ ñ o d e 1 9 8 8 l i.l 1ucrres 

lluvias han reducido drásticamente la producción. Por 

un lado, i n un da c i o n e s q u e a r r as a r o n á r e a s c u l t i , ,1 d a s 

aledañas al río Magdalena y por otro, el exceso de agua 

no permitió la siem�ra de algunos productos como algodón 

y s o r g o A p a r t e d l i n v i e r n o , l a [ a 1 L a .u e c e n t r o s d e

acopio en los Municipios de ad cuados medios de trans-
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porte, maquinari? y asistencln té nica fueron facLor s 

predominantes para la adisminución de la producción 

en esta zona del país. 

Estos factores preveen como resultado una escasez de 

alimentos y de insumos en el Atlántico, que se extenderá 

hasta finales de Junio del año en curso, pues sólo a 

comienzos de Mayo los campesinos reiniciaron la prepara

ción de los terrenos para la siembra, aprovechando la 

humedad. 

Los· rendimientos por area se han mantenido constantes 

ya qué en la mayoría de los cultivos se siembran con 

tecnología tradicional, lo que incide en un bajo rendi

miento en cultivos como sorgo, tomate y algodón. Respecto 

a la maquinaria es necesario señalar que la deficiencia 

principalmente en tractores para la preparación de la 

tierra en cultivos comerciales, 

otros Departamentos como Bolívar. 

por ello sc- tr.ic-n de 

1.4.1.1. Experimen os con variedades agrícolos: RAMIO, 

TORTA DE ALGO DON y HARINA DE YUCA . E::; ·La si tu a c 1 ó n de 

desabastecimiento de materias primas agrícola · ha induci 

do al Ministerio de Agricultura a buscar el aport0 de 

otros insumos como ingredientes de la dieta alimenticia 

de las aves, para ello se han desarrollado una serie 
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de investigaciones por part de rganismos especializados 

como el Instituto de Crédito Agropecuario ICA, con 

resultados muy favorables. Así, se ha permitido la inclu-

sión de variedades como el Ramio, la torta de algodón 

y ]a harina de yuca. 

En la industria avícola la buena pigmentación de la 

y ma de los huevos y de la piel de los pollos de engorde 

es factor importante en la aceptación de esos productos 

por el consumi<l0r; por Lanto, es necesario conseguir 

esa tonalidad en los productos avícolas- Algunos investi 

gadores han llegado a la conclusión de que el color 

amarillo de la yema de los huevos y de la piel de los 

pollos de engorde de la concentración de pigmentación 

carotenoides en el alimento concentrado que se les sumi-

nistra a las aves, hasta ahora se venjan utilizando 

colorantes sjntéticos de buena disponibilidad en el 

mercallo pe o a precio relativamente alLos. 

razón el Ramio es una alternativa importante. 

Por esta 

La harina de algodón, llamada pasta o torta, es el subpro 

dueto de la elaboración de aceite a partir de la semilla 

de algodon. Está constituida principalmen e de la almen-

dra de la semilla y r ierta proporción de la cáscara. 

Aparte del alto vAlor nutritivo de la de a1godón torta 

su precio es competit · vo: fuctúa entr un 20 y 30% menos 
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respecto a otras fuentes de prot ina v getal como L., 

torta de Soya. Sin embarg o, 1 uso de esta torta ha 

sido restring ido en aves debido a varios factores, como 

el contenido de aceite, contenido y disponibilidad de 

la proteina, el nivel de fibra y el contenido del pigmen 

to denominado Gosipol, éste es un sustancia tóxica 

d e l¡3 semi 11 a d e a 1 g o d ó n y p ar a e 1 i mi n a r 1 a s e u t i 1 i za n 

d. . . d . 1 
6 

proce 1m1entos 111 ustria es 

Igualmente las investigaciones realizadas han permitido 

utilizar la harina de yuca en la preparación Je concentra 

dos para aves. El alimento para pollas de reemplazo 

puede contener hasta un 30% de harina de yuca utilizando 

este alimento se puede reemplazar 35. J kilos de sorgo 

por 30 kilos de harina de yuca. 

1.4.1.2. Producción de Sorgo. Un análisis de la produc-

ción de sorgo en el A tlántico para los años de 1987 

y 1988- se hace en base a la información contenidct en 

el cuadro 6 La participaci' 11 del A tlántico en el total 

d la produc ión nacional es ínfimo, 1 o llega a ser 

un 2%. 

La producción de sorgo en .el Atlántico es menor que 

en las zonas avícolas del Valle del Cauca y Je los Santan 

6
Torta de Algodón en la Alimentación de Aves. Tomado de revista 

Carta Ganadera No. 4 Abril 1988. Bco. GAnadero , Bogotá. 



CUADRO 6. Evaluación de siembras y estimativos de Producción. So r go 

Arres Sembrada Rendimiento Prcxiu:.cién Total Participacién �. Total 
Región las. SeIEst::re Ten, i1 Serestre Tcnelada.s Serestre % Serestre 

.!>ID Nf3 fil lffi N:fl Nf3 fil Effi t,S" Nf3 FE7 lffi AF:rl Af!f3 E87 Effi 

Valle 26,00'.) 25.00'.) 33,00'.) 23.00'.) 4.2 4.2 4.2 4.5 1m. 2!Xl 1os.an l:f!.6CX) 103.5.ll 3'..6 25.3 . 36 38.3 

Santande_res 17.5.ll 15.5.ll 6.5.ll 2.4ill 2.6 2.3 1.5 2.1 45.5.ll 35.6:D 9.7:D 5.(W) 14.4 15.7 2.5 1.8 

Atlántico 700 1.00'.) 5.4ill 2.6CX) 2.2 2.8 2.2 1.6 l.S!i) 2.BXJ . 5.4ill 4. lffl 0.5 1.0 1.3 1.5 

oou:crrn NOCNAL 315.7:D 274.'325 ?26.5.ll 2ffi.BJ) 

FUENTE: Informe Bolsa Nacional Agrope cuaria, s·emestre A 87. Cuadro No. 5, Semestre B 87 Cuadro 1; Semestre 

A88 Cuadro 6; Semestre B88 Cuadro No. 7. 
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concentrados, de aves y de huevos. Igualmente se explica 

que los precios de tales productos tengan un menor precio 

relativo, permitiendo la invasión del mercado local. 

La comparación de las cifras de producción se hace por 

s mcstre Pnra el semestr A n Junlo se hncc la evulun 

ción del área sembrada y se hacen los estimativos de 

la recolección de los meses de Junio a Septiembre. Para 

el semestre B en Noviembre se evalúa el área sembrada 

y se hace la estimación de la recolección de los meses 

d Noviembre a Marzo. 

En el Atlántico la producción de los semestres B es 

la mayor; En la comparación de los se111estres A se observa 

un incremento en el área sembrada y en el rendimiento 

por hectárea, para el año 88 en consecuencia la produc

ción total se incrementó en 1260 toneladas. Mientras 

en el semestre B hay uné.l dcc.L.i.uaclón --n el <1re<.1 sembrada 

en al año 88 y en los rendimientos por hectárea, en 

consecuencia la producción total declinó en 1240 1..onela

das lo cual explica el enLarecimiento de los costos 

de producción por causa de la menor oferta. Esta declina 

ción en ln producción en el s mestre B del año 88 fué 

general en el país, donde la producción tutal declinó 

en 116700 toneladas, lo cual equivale a un 30%. 
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En el cu dro :No. 7 se ol.iserva que las cantidades produci 

das de sorgo en general, no alcanzan para satisfacer 

las necesidades de consumo. La producción del Atlántico 

es consumida en su totalidad por el municipio de Barran 

quilla, donde se localizan las industrias procesadoras 

de alimentos concentrados para av8s. Para superar el 

déficit en 1 a pro d u e c .i. ú n se u u de u 1 u s z o 11 u s s µ i· o d u e L 0 -

ras de sorgo de los departamentos de la región costeña, 

así: 

Producción de Bolívar Norte; zonas de María la Baja, 

Estanislao, Mate Arjona y Carmen de Bolívar, entre 

otras, producción del Magdalena: Fundación , Aracataca, 

Ciénaga y zonas aledañas Producción de los Dptos. 

de Córdoba y Sucre, del 'departamento del Cesar se tiene 

acceso a las cosechas de las zonas norte y centro, la 

zona sur (Aguachica) se destina a los Santanderes. 

En general el area cultivada del Sorgo disminuyó por 

el desestímulo que hizo el precio en el mercado y los 

bajos rendimientos en promedio. 

1.4.1.3. Producción de Soya. En el cuadro No. 8 ,  puede 

observarse la evolución de cultivo de Soya en los semes 

tres A d los años 87 y 88. En el Atláf}tico, como en 

el resto de los departamentos d� la región costeña, 



CUADRO 7. Comparac ión producció� Consumo 1 S o r g o  (Ln toneladas)

Región Producción Consumo Balance Producción Consumo Balance 

Se m e st r e  A 8& Se m e st r e B 88 

Valle del Cauca 138.600 

Santanderes 9.750 

Atlántico 5.400 

Frod. Nacional 386.50 

144.316 

46. 910

26.350 

518.750 

(5. 716) 

(37.160) 

(20.950) 

(150. 250) 

105 .000 

35.650 

2.800 

274.325 

1 Kota de Producción del semestre B87 se consume en el semestre A88 
Producción del semestre A88 se consume en el semestre B88 

Producción del semestre B88 se consume en el semestre A89 

133.125 (28.125) 

47.700 (12.050) 

25.900 (23.100) 

484.000 (209.675) 

Producción Consumo Balance 

Se m e st r e A 89 

103.500 100.440 2.950 

5.040 33.480 (28.440) 

4.160 17.400 (13.240) 

269.800 372.000 (102.200) 

FUENTE: BOLSÁ NACIOt,.c� AGROPECUARIA. Informes Cuadro 4 semestre B87, Cuadro 8 semestre A88, y cuadro 9 semestre B88 



CUADRO 8.  Co mparativo del cultivo Soya en Semestre A - 198 7-1988 

S eme st r e  A-1<:m Se m e s t r.e A-1987lH} Va ri aci ón A = l. 987 

Are..1 Rend. Producción Area. REnd. Producción A=- l. <,;m 

Región Sanbrada Ton/Ha Tons/Ha Sembrada Ton/Ha Tons fus % Toneladas % 

Val le 18. CiOU 2.0 36.000 19.000 1.0 36.100 e 1. ooo) (5.3) (100) (0.26)

To lima  695 1.5 1.042 860 1.3 1.118 (165) (19.2) (76) "(6. 78)

Huil a 121 1.5 182 60 l. 5 90 61 101.7 92 102.2

Quindío- Risaral da 850 1.8 1.530 710 2.0 1.420 140 19.7 100 7.7 

TOTAL 19.666 l. 97 38.750 20.630 1.87 38. 720 (964) (4.67) 16 0.07 

EVALUCION DEL NIVEL DE EXISTENCIAS DE SOYA - TO 

1986 1987 1988 

31. 648 33.478 23.759 

FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECUAR IA. Infor mes. Semestre A 88. cuadro 16. 
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a la producción de los departamentos del interior del 

país. 

La produccióu nacional de soya no alcanza a satisfacer 

las necesidades del consumo y se importan, en consecuen-

cia los 1.altantes. El fomento t.lel cultivo J lu ::;oya 

se sigue adelantando por los gremios industriales, pero 

con poca recepción• por 
j 

su parte el ICA ha adelantado 

investigaciones para introducir nuevas modalidades. 

Las reuniones regionales de evaluación mostraron que 

el ·cultivo de la oleaginosa disminuye ostensiblemente 

ratificándose la preocupación que hay en la industria 

por las bajas producciones. 

El algodón juega un papel muy importante en el desplaza 

miento de áreas de suya o de sorgo , por su mayor rentabi 

li.dad.

1.4.1.4. Producción de Maíz Tenificadn. El máiz tecnifica 

do es el que e utiliza para el consumo industrial. 

De acuerdo al cuadro No. 9 que viene a continuación 

se evidencia la menor producción de Atlántico en relación 

a las zonas avícolas de Santanderes y Valle. El maíz 

tecnificado es de un uso importante en la alimentación 

de la población avícola pero su producción es deficiente 



QJAOO 9. Evolución de l Cultivo de �mz Tecnificado añoo 1%-1987 

Región 

Valle 

Santander es 

At lántico 

S e m e s t r e A 1986 
Area 

Sembrada Rend/Ha Prod. To. 

5.000 4.5 22.500 

6.815 2.5 17.037 

500 3.5 1.750 

Se m e s t r e A 1987 
Area 

Senbrada Rmd/Ha Prod. To 

6.000 4.0 24.000 

8.000 l. 9 15.200 

500 2.5 1.250 

FUENTE: BOLSA NACIONAL AGROPECCARIA. Informes . Cuadro 14. Semestre A87 

Variación 

Ha. Toneladas 

1.000 l. 500

1.185 (1.827) 

(500) 

e
l, 

6.6 

(10. 7) 
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siendo esta una causa de encarecimiento de los costos 

de producción de la industria avícola. 

Se observa así mismo que mientras el area sembrada 

para 1 os años 1986 y 8 7 fué la misma, el rendimiento 

por hectárea disminuyó. Para los semcstr s A y n del 

año 88 no fué posible obtener información. 

1.4.2. Provision de Insumos ngropccuarios Importndos. 

Desde hace más de 15 años los avicultores, la industria 

de los alimentos balanceados y las autoridades del Minis 

terio de Agricultura se han veniJo cnfre11tando en forma 

periódica al problema de establecer con razonables margen 

de precisión cuáles son los volúmenes de materias primas 

necesarias para la industria de alimentos balanceados 

que demandará la producción avícola en cada semestre 

o año.

El problema involucra necesariamente precisiones sobre 

producción avícola que se va a atend r como son discrimi 

nación por tipos de aves y edad ·s, volum n de alimentos 

balanceados requerido, la participación de fuentes protei 

cas, energéticas y de minerales en los alimentos balancea 

dos, las materias primas que se puec.l'en utiliz r para 

alcanzar esa ombinación de nutrientes, la produccióra 

interna de esas materias primas y en consecuencia cuanta 
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Las gestiones del Estado se han basado en una pulítica 

tle concertación de cifras presentadas por los distintos 

dirgientes gremiales y algunas dependencias del gobierno, 

en donde se ponen en j ucgo los in Le reses pé!rL.i.culares 

de las agremiaciones y la credibilidad lle las cifras 

presentadas, de acuerdo con los argumentos que sustentan. 

Cualquier desviación de las acciones del gobierno tienen 

un costo muy alto para unos y otros. 

" La sobreestimación de las cunt.idad s 
a importar conducen a quiebra de agricul 
tores que se ven forzados a vender sus 
cosechas a precios inferiores a sus 
costos de producción y eventual desestímu 
lo a la actividad agrícola, sobrecostos 
de almacenamiento por excedentes de 
materias primas, errónea utilización 
de di visas, mayores pérdidas poscose has 
en prolongados almacenamientos y finalmen 
te, traslado de pérdidas al consumidor 
por encarec.imiento de productos"7 

Por su parte , 

" La subestimación d,· las necesidades 
de impur tación se refl j a en d·L ;minución 
en la calidad del alimento porque se 
mezclan productos con características 
inferiores, reducción de la producción 
avícola por la deficiencia en Ja alimen 
tación, incremento en los p1ecios de 

7
Producción y Población Avícolas 1985-88. Edit. Cega 1988 

· Bogotá, po. 95.



materias prinrns bás.i.cüs por cle'lO 
de la menor oferta, quiebra de algunos 
avicultores como consecuencia del défi 
cit de alimentos balanceados, aumento 
en los precios del alimento, traslado 
de pérdidas al consumidor por diminución 
en la oferta y encarecimiento de produc 
tos"8

· 119

En cualquiera de los casos anteriormente descritos se 

p rjudica un sector importante <le lo µro<lucc.i.ó11 y <le 

la transformación alimentaria y siempre se perjudica 

al consumidor. 

En Enero del año en curso el gobierno nacional por ínter 

medio del Ministro de Agricultura Gabriel Rosas Vega 

suspendió importación de insumos agropecuarios a

las aceitaleras y productores de alimentos balanceados, 

se ,prohibió la importación de los sustitutos de la semi-

lla de algodón, como harina de pescado, harina de sangre 

y hueso, tortas de soya; la medida estableció que de 

no comprarse por lo menos el 90% de los índices de adqui 

siciones <le semillas de algodón real.izadas en 1987 y 

1988 no se les podía expedir licencias de importación. 

Por ejemplo si durante esos años consumieron 100 tonela-

das en promedio de productos nacionales en J os meses 

de Enero, Febrero y ·larzo debían ad4uirir por lo menos 

el 90% para obtener cupos de importación. 
' 

8
p d . -ro uccion 

Bogotá, 
y Población Avícolas 
1988, pp. 91-92 

1985-88. Edit. Cega, 
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Esta medida igualmente descartó totalmente la importación 

de cerca de veinte mil toneladas de harina de pescado 

aproveniente de Ecuador. Se generó así una situación 

de enfrentamiento entre los gremios afectados por la 

m d -¡_ d a • En 1 o q u e r ' s p e e ta a 1 s u b s • c t o r n v í e o 1 ,1 s <' m o s t· r ó 

contrario a la resolución por cuanto genera un incremento 

en los costos de producción a los productores de caneen 

trados para las aves, igualmente se baja la calidad 

de los mismos, en consecuencia se refleja esta situación. 

en alzas de precio del producto final y disminución 

de su calidad. De acuerdo a la investigación realizada 

la suspensión de la importación de la harina de pescado 

acarrea un incremento promedio de $ 5.000.oo por cada 

tonelada de alimento concentrado, lo que representa 

un' aumento en los costos de producción de $ 18.oo por 

poll� y de$ 0.33 por unidad de huevo. 

1.4.3. Provisión de Insumos Industriales. El subsector 

avícol:a es un gran consumidor de productos biológicos 

y vacunas farmacéuticas. En efecto, las aves e pecialmen 

te las reproductoras, deben. someterse a un total de 

veinticuatro vacunas durante su primeras veintiseis 

semanas de vida, controles de peso y chequeos de Pulloro 

sis y Microplasma para produci1 ·pollitos de la mejor 

calidad posible. En 1987 los avicultores, compraron mil 

millones en biológicos (vacunas) y cinco millones en 
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Nacional de Laboratorios Productores de Droga V�terina-

ria, Aprovet 

Esta producción nacional funciona bajo el sistema de 

patentes y marcas de industrias norteamericanas, lo 

e u a 1 i m p 1 i e a 1 a i 111 p o r tac i ó n .s l .s Le 111 t", t le 1.1 u 0 e u 11 u e i 111 L 0 11 Lo .s 

y métodos correspondientes al desarrollo científico 

y tecnológico de los Estados Unidos y que no estimulan 

ni desencadenan la investigación ni la innovación. Aquí 

no existe propiamente la producción de agroquímicos 

y tl e productos farmacéuticos, si entendemos por tal 

la elaboración de los principios activos; sólo se llevan 

a cabo las labores de mezcla y formulación con principios 

activos previamente importados desde la industria matriz , 

y las demás filiales en un comercio inter-firma. Igulamen 

te se importan las materias primas utilizad s para 

tal proceso como antioxidantes, pigmentos naturales, 

promotores de crecimiento; premezclas vitamínicas y 

minerales; enzimas, fungicidas, bactericidas y otros 

aditivos. 

El subsector avícola en Barranquilla adquiere los insumos 

industriales de las sucursales distribuidoras de produc 

tos agroquímicos y farmacéuticos radicadas en Bogotá, 

tanto los necesarios para el contenido de alimento balan 
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ceados como los utilizados en el proceso productivo 

de levante. 

1.4.4. Encarecimiento de los Costos de Producción. La 

industria avícola en Barranquilla presenta un alza contí 

nua en los costos de producción. En lo que se refiere 

a las materias primas el adecuado y oportuno suministro 

de éstas ha sido siempre el problema del subsector. 

Por ser una industria altamente especializada precisa 

de un elevado grado de cuidado nutricional tanto cuantita 

tivo como cualitativo. 

Los déficit en la oferta de productos tanto agrícolas 

como procesados son cada día mas al tos. Por eso, los 

requerimientos 

energéticas 

para las 

protéicas 

formulaciones alimenticias, 

minerales y vitaminas. Así 

como los altos costos de las mismas, constituyen el 

factor de mayor encarecimiento de los productos finales. 

Entre 1981 y 1987 los precios de las materias primas 

y alimentos balanceados avícolas subieron en un 276%. 

Debido al mayor crecimiento de la Avicultura frente 

a la agricultura es necesario inportar semestralmente 

los insumos deficitarios. Esto ha incidido en la eleva-
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ción de los costos de producción. Hace falta una pl· nifi 

cación anual adecuada que determine cuales materias 

primas se van a importar . en que cantidades y los crite 

rios sobre la producción nacional de los mismos µroduc 

tos para no desestimular las áreas de cultivo en el 

país. 

1.4.5. Otros problemas. 

1.4.5.1. Bajo Consumo: El desarrollo de la industria 

avícola barranquillera está ligado a la capacidad de 

consumo del grueso de la población. Como los sectores 

populares carecen del dinero que les permita comer huevos 

y pollo en las cantidades recomendadas por los nutricio

ni�tas la industria no encuentra hacia donde expandirse. 

En efecto, la pérdida del poder adquisitivo de nu stra 

población, el desconocimiento de la casi totalidad de 

los valores nutricionales y de las formas variadas como 

se pueden consumir los productos avícolas, la competencia 

de otros productos estacionarios como el pesacado en 

épocas de subienda, son factores del bajo consumo. 

Esta situación de bajo consumo hace parte del problema 

alimentario de nuestra población y se relaciona con 

dificultades estructurales en el acceso, al consuuo. 

Cooo son las condiciones de pobreza e indigencié.1 que 
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se perpetúa en sectores específicos de la población. 

Lo importante es tener en cuenta que la problemática 

alimentaria es un problema complejo e interrelacionado, 

inmerso en una realidad socioeconómica determinada. 

La concentración oligopólica de la producción y de la 

distribución a nivel de venta en asaderos de una parte, 

y la estructura rígida que caracteriza la producción 

de pollo de engorde, son factores que determinan la 

rigidez relativa del precio del pollo, por lo menos 

para impedir un descenso tal que pudiera garantizar 

la ampliación del consumo real mediante la reducción 

del precio, sin que se incremente el ingreso disponible 

de las personas en términos r ulcs de 111011era sust.-111 .iul. 

1.4.5.2. Contrabando: Una de las causas del descenso 

en la ,producción avícola lo constituye el contrabando, 

Es te p r oc e d e , d e V e ne z u e 1 a- e n f o r r.1 a d e ·11 u e v o s , p o 11 o s , 

harinas, aliraetno� concentrados, vacunas, drogas veterin 

rias. 

Aunque el contrabando es un problema difícil de cuantifi 

car , a lo largo de la investigación reaiizada se han 

encontrado conceptos importantes al respecto, como son: 



125 

el ministro de Agricultura Gustavo Rosas Vega expresó 

reci ntemente que " el verdadero problema del subsector 

avícola es la frecucnc_i_a del contr,1hnnrlo, toda vez <¡11 -' 

además de huevos, pollos y harina de pescado, hemos 

llegado a comprar harina de carne en países que nisiquie 

9ra producen carne ( Venezuela) .. " 

En realidad a los avicultores le resulta mejor negocio 

comprar en la nación vecina las harinas para producir, 

mediante la mezcla de semillas de algodón, el alimento 

concentrado para aves, disminuyendo la demanda de mate-

rias primas n acionales en razón de su mayor precio por 

tonelada. 

De · igual forr.1a Carlos Lozano lL profesor de finanzas 

de la Universidad de los Andes, con relación al contraban 

do anticipó qué" es tal su volumen (unos 450.000 huevos 

diariamente ingresan por la frontera 

que el, consumo de concentrados se 

a un ritmo del• 10% cada trimestre 1110

con Venezuela) 

viene reduciendo 

Si s e  busca el origen del contrabando fronterizo debe 

hacerse un análisis de los tipo� de cambio. Los precios 

bajos venezolanos no se deben a la eficiencia de la 

Respuesta de Minagrieultura a Algodoneros 
Heraldo Enero 17/89.

y él Av.tcultores"El 

lOEl Heraldo. " En el 89 habfa déficit de materias primas para concen 
trados avícolas ". Noviembre 25/88
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producción en ese país sino a un juego de tasas de 

cambio en gran parte debido a situaciones económicas 

y políticas internas de cada país que hacen que los 

costos comparados con los de otros países se reduzcan 

mucho y rápidamente. En Venezuela el sector que pago 

los subsidios es la explotación petrolera. En Venezuela 

se utiliza el sistema de cambio multiple para lo cual 

se ofrece la justificación política que es mantener 

los precios bajos para aquellos artículos de consumo 

popular y utilizar las tasas de cambio altas para los 

productos no indispensables. 

Sin embargo, la política económica del vecino país ha 

cambiado de rumbo y poco a poco va adquiriendo un curso 

no'rmal la producción de alimentos concentrados y produc 

tos avícolas en general. En la semana que terminó el 

11 de Junio del año en curso entró a regir un nuevo 

precio para el de los alimentos concentrados; por tanto 

se espera para un mediano plazo que disminuya notablemen 

te el volumen de contrabando de los productos anotados 

recuperándose asi el subsector avícola. 
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2. OFERTA DE PRODUCTOS AVICOLAS EN BARRANQUILLA

2.1. NIVELES DE PRODUCCION 

2.1.1. De pollos. La población actual de aves de engorde 

en las diferentes granjas productoras que conforman 

la industria avicola en Barranquilla se estima en 

1.403.270 aves aproximadamente 11 Esta población es 

originada por las diferentes plantas incubadoras asi: 

Indunal poseé planteles de incubación propios en la 

llamada 11 Granja la Catorce" situada en la zona de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Pimpollo del Caribe se 

surte de pollitos de un dia <le granji.ls reprodu oras 

situadas en Girardot y Fusagasug� que distribuyen en 

la Costa a través de INCUBACOL. Por su parte "Granja 

El Socorro ",obtiene los pollitos de un dia de la distri 

huidora INCUBACQL. 

El volumen de aves sacrificadas en las plantas preces do 

ras asciende al 36.667 aves aproximadamente, lo qu 

ilFUENTE: Directa, Encuesta realizada por las autoras
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equivale a 58.667.2 kilos de carne procesada diariamente. 

El volumen de aves sacrificadas diariamente para los 

años 86, 87 88 y I Semestre del 89 los detalla el Cuadro 

10. 

2.1.2. De Huevos. En cuanto a la actividad de postura 

la producción diaria de huevos es de 109.712 aproximada 

mente , consultar Cuadro 11 para la evolución de la produc 

ción en los años 86, 87, 88 y I semestre del 89. 

2.2. ANALISIS DE LOS NIVELES DE PRODUCCION 

Al analizar los datos contenido en l ·1 Cuadro 10 se o bser 

va que durante 1986 se produjo una sobre oferta de carne 

de' pollo, situación ésta que generó una grave crisis 

para los productores y que se reflejó en una drástica 

disminución en la producción en el año de 1987, que 

fué de un 28.66% Esta crisis hizo sentir sus efectos 

en una mayor proporción en los pequeños productores 

En el año de, 1988 se inicia la recuperación del subsec 

tor alcanzando 1a producción de carne de pollo un incre 

ment del 11.6% respecto del año anterior. Recuperación 

ésta que ha continuado durante el primer semestre del 

año en curso. 

La característica especial que posee el pollo de conser-



CUADRO 10. Pro ducción de carne de po llo 

Años Kilos lncrGTEI1Lo porcentual 

1986  20.018.260 

1987 14.280.705 

1988 16.153.984 

1989 10.560.000 

FUENTE: Directa. Encuesta realizada por las autoras 

CUADRO 11. Pro ducción de Huevo s 

Años 

1987 

1988  

1989 

'· 

Unidades 

3 6.620.000 

41.020.000 

1 8.460.000 

FUENTE: Directa. Encuesta re�lizada por las auto ras 

(23.66) 

11.6% 

CUADRO 12. D i stribución de la oferta de pollo ( en kilo s) 

Añoo Local Regional Nacional Kg/Hab. Lxal 

1986 10.903.652 7.412.782 l. 701. 826 12.11 

1987 7.667.141 5.943.494 1.170.071 7.9 

1988 8.165.737 6.659.229 l. 329. 019 9.07 

1989 5.356.800 4.348.800 854. ,�oo 5.9 

FUENTE: Directa. Encuestas realizadas por las autoras 
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var hasta por doce meses sus propiedades nutritivas 

permite a los productores mantener un stock sobre el 

to tal del s a c r l f i c lo u e las u v es p tt r u i· e g u l u i· 1, 1 :-; e u 11 L i. da 

des ofrecidas al mercado. 

Actualmente la producción de pollo de engorde satisface 

la demanda interna. En la Cuadro 12 se observa como se 

reparte la oferta de pollo, de acuerdo a los datos sumi-

nistrados por los industriales de éste subsector. 

El actual volumen de producción de carne de pollo en 

el· municipio de Barranquilla permite asegurar que la 

demanda interna es satisfecha. si se tiene en cuenta 

que con la cifra alcanzada en el año 88 el consumo por 

habitante estimado (8.165. 737 kilos/899. 781 habitantes) 

es iagual a 9. 07 kilos superior al promedio nacional 

12 de 5.9 k/hab .

La actjvidad de postura viene recuperándose de una grave 

crisis ocasiqnada en 1986 por los crecientes costos 

de producción y la competencia de huevo de contrabando, 

cr.Lsis ésta que llevó a la quiebra a 9 granjas avícolas 

chinas, tradicionales productor�s de huevo; para 1988 

se inicia la recuperación de la actividad de postura 

incrementándose la producción en un 12.89% para beneficio 

12
AVICULTORES. Fenavi. RE·. No.14. Bogotá, Agosto 1988. 
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de las granjas avícolas que sobrevinieron a la crisis 

(Consultar'Cuadro 13 ) 

Si se torna corno base el consumo promedio de huevos por 

habitante a nivel nacional el cual para 1988 fué de 

140 unidades al año 

se tendría un total 

13 
para calcualr la demanda interna 

necesario de 349.914 huevos diarios. 

La oferta asciende a 78.322 huevos diarios, lo cual 

da como resultado un faltante de 271.592 huevos diarios 

para satisfacer el consumo que se suple con huevos proce 

dentes de la zona de los Santanderes y de contrabando. 

Es ta· s i tu a c i ó n r e f 1 e j a 1 o q u e s u ce d e en 1 a a e t i v i d a d 

de postura que se ha convertido en una activid.1d ruinosa 

y agobiada por la competencia de otras zonas productoras 

de huevo. 

2.3. COSTOS DE PRODUCCION 

En el subsector avícola los costos de producción están 

definidos para ,pollos de engorde y ponedoras dependiendo 

de la forma de funcionamiento de la industria. 

Los costos de producción de cría y engorde de las aves 

incluyen desde el momento en que el pollito de un día 

13
Ibid., p.4. 
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CUADRO 13. Distribución de la oferta de huevo (Unidades) 

Año Local Regional 

1987 24.580.000 12.040.000 

1988 28.196.000 12.824.000 

1989 13.308.000 5.152.000 

FUENTE: Directa. Encuesta realizada por las autoras 



133 

llega a la granja, el levante y engorde de las mismas 

hasta alcanzar el peso necesario para su traslado a 

la planta de sacrificio. Estos costos son los de mayor 

importancia y participación dentro del proceso producti-

vo. La distribución de este costo para aves de engorde 

y de postura en la' industria avícola de Barranquilla 

se indica por separado en los puntos 2.3.1. y 2.3.2. 

Por su parte el costo de procesamiento incluye desde 

el traslado a la planta de sacrificio, pesaje , degüello, 

degangre o desplume , evisceración, enfriamiento, sanitiza 

ción y empaque del pollo. Los costos de almacenamiento 

hacen referencia al traslado de los pollo a los cuartos 

fríos para su conservación. Por último; los costos de 

distribución incluye el traslado en vehículos con furgo 

nes térmicamente aislados y dotados con equipos refrigera 

dos, a los puntos de venta. 

El proceso de producción para aves de engorde y para 

aves de postura/ presenta fases diferentes por lo tanto 

el análisis de costo se hará separado para cada tipo 

de actividad. 

2. 3. l. Aves de engorde. En este tipo de aves el proceso

productivo tiene una duración aproximada de 45 días, 
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es decir que una vez llega el ave de un día a la granja 

el productor puede recuperar su inversión 45 días después 
., 

Los lotes de pollitos de un día llegan tres veces a 

la semana, cada lote se levanta y engorda en el período 

anotado de 45 días y se ocupan 15 días en el proceso 

de desinfección y reacomodación del gé!lpón. El av para 

ser sacrifi cada debe tener un peso promedio de 1. 800 

grs. (3.6 l ibras). 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas a 

productores y a la información suministrada por la indus 

tría i ncubadora y productora de alimentos concentrados 

los costos de producción por ave de engorde para Ene o 

de 1989 son los siguientes: 

Precio pollito de un día (distribuidor) $ 110.oo (14 .8%) 

Costo alimento, cría y engorde: 

3. 77 kilos a $ 148.oo 557.96 (75.0%) 

Otros Costos (medicinas, fumigantes, 

mano de obra, agua, luz vacuna.s, 

depreciación) 75.98 (10.2%) 

Total costo por pollo en pié $ 743.94 (100. 0%) 

De 1800 gramos (3.6 lbs. ) 1.8 Kgrs. 

Se p uede observar que el r ubro de mayor importancia 
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lo presenta el costo del alimento, el cual representa 

un 75% por tanto, existe un alto grado de dependencia 

de los costos de producción en relación con los costos 

del alimento. Estos presentan continuas alzas por los 

problemas en la oferta que ya se estudiaron en el primer 

capítulo. 

' t 

Por su parte el costo de las aves de un día han presenta 

do igualmente variaciones (consultar Cuadro 14) 

Costo por kilo en pié = 
$743.94 

$ 413.30 por kilo 
1.8 Kilos 

lo cual indica que cada kilo de pollo en pié representa 

un costo de$ 413.30 para el productor. 

Costo de Procesamiento $ 50. 72 

Costo de Almacenamiento 25.36 

Costo de distribución 25.36 

Costo de Producción 743.94 

$ 845.38 

En la etapa de ,procesamiento el ave pierde un 10% de 

su peso: 

1.8 - 10% (1.8) = 1.62 kilos. 

Costo por kilo de pollo en canal = 

845.38 

l. 62

521.84 



CUADRO 14. Co sto de aves de un día· ( En pesos) 

Fecha 

Enero 1988

Diciembre 1988

Enero 1989

Marzo 1989

Julio 1989

De engorde 

90 

100 

110 

110 

120 

Incremento 

Porcentual 

11.1% 

10% 

10% 

De postura Porcentaje 

150 

150 

185 23.3% 

250 35.!4% 

260 4 a; 

FUENTE Directa. Encuest a re alizada a la Industria Colo mbiana  de I ncub::1ción 

INCUBACOL 

¿ 
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1-No se incluyen los' gastos de administración y ventas 

que varían de acuerdo al tamaño de la industria. 

El costo de$ 521.84 obtenido es promedio de la industria 

avícola; cuando la industria funciona en forma integrada 

se disminuyen los costos de producción por cuanto �l 

alimento, que constituye el principal renglón de costo 

se obtiene por producción propia, igual que las aves 

d un día. Así mismo lo costoi:; de al11w •n;irni_cnto están 

en función del tiempo que el lote sacrificado y procesado 

se encuentren en stock , como oferta de reserva. 

2.3.2. Aves de postura. Las aves de postur� (línea 

liviana) tiene un período de recuperación de la inver

sión mucho mis largo. Para que ele ave empiece a produ

cir deben esperarse 20 semanas durante las cuales debe 

alimentarse y prodigarle una serie de cuidados, así 

mismo el precio del ave de un día es rnayor·y su periodo 

de po9tura tiene una duración total aproximada de 39 

semanas. 

Los costos de producción que asume al avi 11ltor en 

la actividad de postura se dividen en dos etapas: creci

miento y postura. 

Para el mes de julio de 1. 989 los costos fueron los 



los siguientes: 

Crecimiento 

Valor pollitas (distribuidor) $ 

Alimento de cría ocho semanas 

120.oo

3 kilos a$ 123 = 369.oo

Alimento levante: Ocho a veintiuna semana 

19.5 K a $  123.oo 

Total costo de crecimiento 

Postura: 

Alimento 39 semanas de producción 

30.0 K a$ 123.oo 

Otros costo (mano de obra, vacunas, 

limpieza, depreciaciones etc.\ 

Total Costo de postura 

Total costo de crecimiento y posturd(l) 

$ 2.398.50 

$ 2.887.50 

$ 3.690.oo 

$ 942.50 

$ 4.632.50 

7.520.oo 
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(1) No se incluyen los costos de distribución y venta

que están en' función del tamaño de la empresa. No se 

incluye la deducción por venta de la gallinaza. 

Cada ave encasetada produce un promedio de 260 huevos 

(cada una) durante su ciclo productivo, que tiene una 

duración de 39 semanas. 
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Costo por docenas de huevos (260 huevos o 21.6 docenas): 

$ 7.520 
= 348.41 

21. 6

Costo por unidad $ 348.41 
29.01 

12 

2.4. NIVELES DE PRECIO DE LOS PRODUCTOS AVICOLAS 

Por la naturaleza oligopolística de esta industria 

no se presenta una competencia de precios activos, 

ni se establecen preferencias por parte del consumidor 

por cuanto el producto que se ofrece al mercado es 

el mismo, " la predicción común para un mercado oligopo 

lístico es que tiene precios estables. Por lo tanto, 

la competencia para una part <lUmentada del m rcado 

debe adoptar ·otra forma". 11 La competencia sin pr"CiOS 

es la ·forma alternativa de aumentar el mercado" l 

La adopción de precios se hace en forma conjunta por 

parte de los productores; Merca pollo, que es la indus-

tria de mayor capacidad productiva y financiera domina 

éste aspecto, jugando el papel de empresa líder del 

m rcado. 

14
LEROY 

Hill. 
Miller , 
México, 

Microeconomía. 
1977. p. 431 

Editorial l'lc Gr w 
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2.4.1. Carne de pollo. Los niveles de precio de la 

carne de pollo en los años analizados se sitúa por 

debajo del precio de la carne de res de primera y por 

encima de la carne de res de segunda� igualmente tales 

niveles se sitúan por debajo de los niveles de precios 

de la carne de cerdo, ( consultar Cuadro 15) 

Los incrementos en los niveles de precios de la carne 

de pollo en los años analizados tiene un promedio anual 

del 21.6% , mientr s que la carne de res presenta altos 

y bajos con un promedio del 15. 7% , de lo cual se conclu 

ye que las alzas en los niveles de precios son superio-

res en la carne de pollo. 

Se· debe tener en cuenta que la carne de pollo viene 

en varios cortes y presentaciones con niveles de precios 

diferentes, en general el consumidor prefiere consumir 

el pollo despresado 
15 

los niveles de precios de estas 

presentacion s para 1989 la contiene, la C11F1dro 16 y según 

se observa presenta un incremento del 20.7% en prom dio 

de un mes a otro: 

2.4.2. Huevos. Los huevos se clasifican de acuerdo 

a su color y tamaño en el momento de establecer sus 

precios, de esta forma se tienen huevos bl�ncos y huevos 

rojos, de acuerdo a la coloración de la cáscara y que 

establece diferencias a su vez en la pigmentación de 



CUADRO 15. Niveles de pre cio promedio al por me nor de carnes y pes cados por 

libra de 500 gramos, mu ni cipio de Barranquilla 

Fecha 

Septiembre 1986 

Septiembre 1987 

Diciembre 1988 

Enero 1989 

Julio 1989 

Carne de Res 
sin hueso 

340.oo

367.86 

345.52 

488.07 

450.oo

Carne de res Carne de Pollo Carne de 

con Hueso Cerdo 

160.50 220.oo

188.42 275.59 301. 61

207.76 309.09 348.31 

255.12 315.45 392.30 

230.oo 360.oo

FUENTE: Bole tines mensuales del DANE, AÑOS 1987-1988-1989 

Mojarra 

330. 6(

390.0: 

381.24 

444.62 



CUADRO 16. Presentac iones y Prec ios de carne de Pollo 

Presentacione::. 

Pollo con visceras 

Pollo sin visceras 

Precios /K 
Junio 29/89 

$ 570.oo 

650.oo 

Medio pollo sin visceras 650.oo 

Perniles 1.040.oo 

'Pechuga l. 080. 00 

Muslos 850.oo 

Contramuslos 810.oo 

Alas 530.oo 

Rabadillas 390.oo 

Mol.lejas- corazón 850.oo 

Hígado 710. 00 

ísceras 240.oo 

Julio 31/89 % 

630.oo 9.5% 

720.oo 9.7% 

933.oo 30% 

1.374.oo 24.3% 

1.066.oo 20.3% 

1.040. 00 22.1% 

693.oo 23.5% 

506.oo 22.9% 

1.120. 00 24.1% 

240.oo 20.7% 

FUENTE: Encu stas a productores y lista de precios de Supermercados 
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las yemas así mismo, de acuerdo con su tamaño se 

tie 1e: huevos tipo extra, AA, A ,  B y C, éstos últimos 

los de menor tamaño 

Los niveles de precio promedio por unidad de 1986 a 

1989, los trae la Cuadro 17; los incrementos alcanzaro.n 

un 37% promedio, siendo superior el presentado en el 

lapso de 1987-1988. Se espera un incremento mensual 

del 3}% para e 1 res to del año en virtud de las alzas 

en los costos de producción de las aves de postura. 

2.5. AN ALISIS DE LA RENT ABILIDAD DEL SUBSECTOR AVICOLA 

2. 5. 1. Ingresos generados. Los ingresos generados para

la industria avícola son los siguientes: 

Ingreso bruto: es el que recibe el avicultor por la 

venta,de su producto sin deducir costo alguno. 

Los i ng re sos brutos gen erad os para es te su b.sec to r en 

1 " a c t i v i d a d <l e 1 e n g o r d s e c a 1 c u l ri e n b a s t� ,1 1 2 . O O O 
16 

aves, que es la cantidad mínima por lote de producción 

16
FUENTE Directa, Encuestas realizadas por las autoras 
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Precio de venta por ave procesada: 

1.62 kilos x $ 720.oo = $ 1.166.40 

Ingreso bruto : $ 1.166.40 x 12.000 aves = $13.996.800.oo 

pcir lote 

CUADRO 17. Precios promedio por unidad de huevos en el 

municipio de Barranquilla 

Incremento Por 

Fecha Precio centual 

Sept. 1986 12.oo

Sep. 1987 1 7.59 31. 8%

Dic. 1988 25.16 42.22% 

Julio 1989 35.50 3.2% 

FUENTE: Boletines mensuales de estadísticas. DANE 1986, 

1987,1988,1989. 

Ingresos netos Son el resultado de restar a los 

ingresos brutos, los costos de producción del avicultor 

(calclllado en el punto 2.3.1) 

Costo de producción de 12.000 aves: $ 845.38 x 12.000 

= $ 10.144.560.oo 

Ingresos brutos $ 13.996.800.oo 

Menos Costo de producción lQ.144.560.oo 

Ingreso neto $ 3.852.240.oo 
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Los ingresos netos generados para el avicultor por 

venta de lotes de aves de engorde es de $ 3.852.240.oo 

En la actividad de postura los ingresos generados se 

calculan en base a la producción de 30. 000 unidades 

diarias, cantidad ésta que minimiza los costos f ij o·s 

17 
d,el productor 

Precio de venta por unidad$ 31.50 

Ingresos Brutos 31.50 x 30.000 = $ 945.000.oo 

Ingresos netos: 

Costo de producción de 30.000 unidades: 

$ 29.01 X 30.000 

Ingresos Brutos 

Menos: Costo Producción 

Ingr·eso Neto 

$ 870.300.oo 

945.000.oo 

870.300.oo 

74. 700.oo

Los ingresos netos generados por el avicultor en la 

venta'de 30.000 unidades diarias es de$ 74.700.oo 

2.5.2. Rentabili'dad del ubse tor avícola. El avicultor 

debe observar y analizar muy bien los resultados obteni 

dos debido a que es en este momento, cuando va a 

medir el grado de rendimiento de sus op raciones en 

17
Encuesta realizada por las autoras 
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las granjas, si se está rindiendo lo esperado o no 

y qu� correctivo debe tomar en caso de no estar cumpli�n 

do::ie lo.s ol.ijctlvo.s e::ip·ruduti. 1Jl·11Lro dL' lo•; t•lt•1111·11lo' 

costo beneficio que debe anali.zar el avicultor , se 

tiene lo siguiente: 

2.5.2.1. Eficiencia financiera del alimento, (E.F.A.). 

Se obtiene dividiendo el valor en peso de la carne 

o huevos vendidos, entre el valor en peso del alimento

consumido. Esta t sa indica cuanto obtiene el avicultor 

en peso de la venta realizada , por cada peso invertido 

en nutrimento. 

Actividad de engorde: 

E.F.A. = 
Valor de la carne de pollo 

Valor del alimento 

EFA
88

,= 618.18 
l. 36

452.40 

E.F.A.89
720 

l. 29

557.96 

Actividad de postura: 

E.F.A. 
Valor del huevo 

Valor del alimento 
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EFA
88 

25.16 
l. 31= 

19.18 

EFA
89 

31.50 
l. 26 = 

24.84 

Lo anterior indica para el caso de la actividad de 

engorde que en 1988 el avicultor obtuvo $ 1.36 por 

cada peso invertido en la alimentación de las aves, 

por kilo de carne vendida y mientras que en 1989 éste 

·índice disminuyó a $ 1. 29 ( es decir , 5. 49% aproximada

roen te). Esta disminución tuvo origen en el aum nto

del costo de los alimentos concentrados el cual fué

superior al aumento del precio de venta del kilo de

carne de pollo.

En cuanto a la actividad de postura el índice de 1988

da como resultado $ 1. 31 por cada peso in ertido en 

el alimento de las aves, y para 1989 se observa que 

el índice disminuyó a $ 1.26 En este caso igualmente 

afectó el índice el aumento en el precio del alimento. 

Para el mejoramient·o de la eticiencia financie del 

alimento se requiere la disminución del costo de los 

alimentos, esto tiene como aumento del número de pesos 

recibidos por cada peso invertido en nutrimento, esto 

requiere a su vez que el avicultor mejore el índice 

de conversión del alimento 0 �s a la eficiencia de éste. 
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2.5.2.2. Margen de utilidad. El margen de utilidad 

se obtiene dividiendo los ingresos netos entre los 

ingresos brutos. 

Actividad de engorde: 

Ingresos netos 

Ingresos Brutos 

= 
$ 3.852.240 

13.996.800 

Actividad de postura: 

Ingresos netos 

Ingresos Brutos 

$ 74.700 

945.000 

7.9% 

= 27.5% 

Lo anterior nos indica que en la actividad de engorde, 

q�e el avicultor obtiene un 27.5% de rentabilidad, 

mientras que n L.1 actividad de postura el avicultor 

obtiene un 7,9% de rentabilidad en su actividad. La 

diferencia entre los márgenes de rentabilidad de la 

actividad de postura y la activ"dad de engorde está 

compensada por el volumen de productos comercializados, 

ya que las estimaciones hechas ¡; ra la actividad de 

postura se �asan en una producción diaria, mi ntras 

que para la actividad de engorde el 1 >te de 12. 000 

aves estimadas, debe durar aproximadamente 7-9 semanas 

entre lev nte y cría antes de su sacrificio. 
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La rentabilidad de la actividad avícola debe considerar 

se desde dos puntos de vista: 1 aspecto sanitario 

y el aspecto económico. El aspecto sanitario en la 

actividad avícola es fundamental, debido a que de él 

depende los demás resultdos que se pueden obtener. 

En el subsector avícola las enfermedades aviares han 

afectado más que todo a la actividad de postura sobre 

todo a los pequeños avicultores, quienes sufrieron 

pérdidas considerables al adquirir lotes provenientes 

de las incubadoras, 

de Marek. 

contaminados con la enfermedad 

En cuanto al aspecto económico, éste abarca muchas 

faceta� dentro de las cuales una de las más importantes 

se refiere a los costos de producción, dentro de los 

cuales los costos de los nutrimentos representan entre 

un 70% y un 75% del total. Los costos de los nutrimentos 

son el factor que más incide de rentabtlidad avíe la 

debido' a que cuando se presenta los ciclos de demanda 

altas, las alias de los nutrimentos no pueden ser trasla 

dados en forma 'fácil al precio del consumidor , por 

tanto se e reducido su margen de utilidad, no pudiendo 

recupera� lo que ha dejado de vender durante los ciclos 

de demanda baja. 

La actividad avícola para que pueda garantizar un mínimo 
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de rentabilidad. debe comerci 1lúmenes de produc 

ción que les permita el avicul nimizar sus costos 

f ijos por unidad de venta, de tal manera que para poder 

permanecer en el mercado, el avicultor debe tratar 

de expandirse o sino está a expensa de desaparecer. 

2.6. EMPLEOS GENE ADOS 

Act ualmente el subsector avícola genera un total de 

1. 225 empleos, discriminados po r industria de acu rdo

� 1 Cu a d r o .1 8 . 

CUADRO 18. Generación de 

tor avícola. 

empleo por industria en el 

Industria No. de Obrero.s No. 'íecnic.os Administración 

I N DUNAL 

Pimpollo 

G.E.S.,

G.A.CH. 

TOTAL 

630 

187 

204 

24 

1 O 4 5 ( 85 . 3%) 

10 

19 

10 

2 

41 (3. 15%) 

FU ENTE: Encuestas finales a producto es 

60 

59 

20 

1 '>9 11. 35) 

subsec 

Total 

700 

265 

234 

26 

l. 225(100%)

C omo se observa en ,1 Cuadro 18, la mayor proporción 

(85.3%), pertenece a los obreros quienes se dedic n 

a las actividades de cría y levante ( alimentación , 
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vigilancia, limpirza) de las aves y el resto a la etapa 

del procesamiento. Por su parte los técnicos son veteri 

narios y zootecnistas que controlan y supervisan cada 

una de las etapas del proceso productivo y que constitu 

yen el 3.35%, es la llamada mano de obra calificada. 

El 11.35% restante está compuesto por el personal que 

tiene a su cargo el desempeño de las labores administra 

ti vas. 

2.7. EL SUBSECTOR AVICOLA Y LA NUTRICION 

2.7.1. Características nutricionales de la carne de 

pollo. El pollo es el elemento con mayores v<.1lores 

nutritivos y dietéticos. Estas aves son alimentadas 

mediante un régimen totalmente balanceado y rigurosamen 

te controlado que hace de ella los seres vivos que 

mejor se nutren en el mundo, incluyendo al ser humano. 

Los nutricionistas garantizan al consumid 1 que el 

pollo tiene un contenido proteínico que ninguna otra 

arne excede y muy pocas igualan. Además es una carne 

de la mejor calidad porque contien todos los aminoáci-

dos esenciales o sean J. � unidades químicas que consti

tuyen las proteínas. Los aminoácidos son indispensables 

para formar _ mantener y reponer los tejidos, músculos 
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y células del cuerpo 

152 

En el cuadro 19 se observa la comparación de proteínas 

de las carnes de pollo y res. 

Además es muy variado el valor nutritivo <le cada una 

de sus partes incluyendo menudencias. El hígado de 

pollo, por ejemplo es una fuente rica de vitaminas 

'A 
y distintos tipos de vitaminas B·

, contiene 7.9 mgr. 

de hierro por cada 100 grs. en comparación con 6. 5 

mgrs en 100 gramos de carne de 
19 

res 

La del pollo es la carne que menos calorías contiene 

y por consiguiente es de gran ayuda para quienes tienen 

que seguir dieta con un contenido bajo de grasa. El 

pollo no contiene carbohidratos, ácido ascórbico, ni 

ácido úrico en cantidades perj ud ic.J.ales para la sal d. 

Además, tiene niveles ideales de hierro, riboflvina 

y t i am i n a , aracterísticas éstat, que hacen del pollo 

la carne ideal para las delicada. comida. de bebés 

y de ancianos. 

2.7.2. El huevo en la nutrición. El contenido proteínico 

del huevo lo convierte en un verdadero "constructor" 

18
FENAVI AVICULTORES. # 13.Bogotá, Abril /88 p. 16 

19
Ibid., p. 16 
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de nuestro cue:r;-po, pero también tiene cantidades impor 

tan tes de 1 eci·tinas, que favorece la rep rod ucci ón cel u 

lar y los tejidos del sistema nervioso. Pero el huevo 

contiene colesterol, un factor de riesgo para la inciden 

cia de enfermedades cardiovasculares, por lo que no 

hay que consumirlo con mesura. 

CUADRO 19. Perfil de proteínas y aminoácidos de las 

carnes de pollo y res . 

Pollo (Onzas) Res ( Onza) 
G r a m o s 

Pro.teínas 23.40 20.60 

Aminoácidos 

0.28 0.24 

Iseonina 0.99 0.91 

Isolencina l. 23 l. 08

Lisina 2.05 l. 80

Metronina 0.61 0.51 

Cistina 0.31 0.26 

Fenilanina 0.92 0.85 

Tero si na 0.82 o. 70

Valina' l. 15 l. 15 

FUENTE: FENAVI AVICULTORES No. 13. Bogotá Abril /88.

demás es ingrediente importante de p stas alimenticia& 

y de la industria de la panade1ia y bizcochería. 

2 . .  3. Los p oblemas en la limentación de l población. 

En 1987 las condiciones de deficiencia en ,el abasteci-

miento alimentario impulsaron lÓs índice de incremento 

de los precios por encima de las metas formuladas por 
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el gobierno a principios de años, convirtiéndose los 

alimentos en el principal motor inflacionario del año. 

Los prec.ios de los alimentos subieron en un promedio 

20 de 27.2% los m yores aumentos se presentaron precisa

mente en los grupos de productos de mayor peso en la 

composición del gasto familiar y en los que precisamente 

deberán constituir las bases alimenticias para un mejora 

miento de los niveles nutricionales de la población: 

el grupo de carne y pescados a cuyos productos, según 

la canasta del DANE, el sector de la población de ingre 

sos bajos destinó un 12.8% del gasto, registró un 

to promedio de 31% durante el año en sus precios 21

umen 

En efecto, "sólo el 30% de la poblnción pued comprar 

el resto no consume ni el 60%. No hay suficientes ingre 

sos para comprar. No hay coordinación para producir 

en proporción a la demanda. No hay manera de sostener 

los coslos de producción. No hay educació 

1 . 11 22se sonsuma o que sirve 

para que· 

La federación N,cional de Avicultores registró que 

20R . C A . ev1sta oyuntura gropecuar1a.
Cega, Bgotá, 1988. pp. 23. 

No. 

21DANE . Boletín Mensual 433. Abril 989.

16. Editorial

22EL TIEMPO. La Nutrición está en ln Olla. Domingo 9 de 
Julio./89. p. 4C Especial. 
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alrededor de 4 millones de pollos tuvieron que ser 

congelados mientras tantp el DANE en el cuadro de 

estadísticas de la mortalidad infantil en 1988 se regís 

traron 345 niños muertos por desnutrición , y 7 millones 

de colombianos subalimentados. 

"Somos 32 millones de habitantes y según la UNICEF 

el 20% son niños menores de 5 años, pálidos y de ojos 

tristes , que de no morir en los tres primer os ,1 ñ os 

de vida, crecen pero la mitad de lo que debería ser; 

y estudian pero no rinden académicamente y hacen esfuer 

zos, pero les cuesta trabajo producir 023 
constituye

ésta la síntesis de la gravedad del problema de desnutrí 

ción que vivimos y que hace temer por el futuro. 

De esta forma se tiene de una parte un problema de 

subalimentación poblacional, mientras en la otra se 

presenta una industria avícola con capacidad ociosa 

que podría remediarlo, de todo lo cual se concluye 

que exi st � un.' problema de acceso a los productos al ime 

ticios de la canasta famiiiar cuya causa debe buscarse 

en las altas tasas de desempleo y en 1 s bajos ingresos 

familiares. 

23
Ibid. 
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3. MERCADEO DE LA PRODUCCION AVICOLA

Una vez terminado el proceso de producción avícola 

tanto para aves de engorde como para ves de postura, 

se inicia el proceso de comercialización; el mercadeo 

de los productos avícolas se lleva a cabo de diferentes 

formas por parte de cada una de las industrias que 

conforman el subsector. A continuación se definen y 

describen cada una de las etapas del mercadeo y se 

mencionan los problemas por los que pa�a este subsector. 

\ 

3.1. SISTEMA DE MERCADEO 

El sistema de mercadeo de los productos avícolas es 

el resultado de la conducta de Jos compra o es, políti-

cas de precios est tegi s promorionales, líneas de 

productos, entré otros asepectos. El comportamiento 

se ve influido asimismo por la estructura del mercado, 

es decir, por el tamaño y números de competidores, 

los grados de integración vertical y horizontal y el 

acceso a las materias primas. A su vez 1la estructura 

se ve influenciada por la condiciones básicas de la 
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oferta y la demanda. 

La oferta está determinada por la localizaci6n geográfi 

ca, la disponibilidad de tecnología de producci6n y 

procesamiento, perecibilidad del producto, vias y medios 

de comunicaci6n. La d manda por la distribuci6n d'e 

la poblaci6n, nivel de ingresos, las elasticidades 

ingreso y precio, los sutitutos, los gustos y pref ren 

cias y las prácticas de compras. 

Los canal s de di ·tribuci6n utilizados por los produ o 

res avícolas y su forma de operacion varía según las 

características de la demanda y la producci6n. Actualmen 

t el comercio de la producci6n avícola se caracteriza 

por la gran cantidad de intermediarios que existen 

entre el consumidor y el productor. Los sistemas de 

mercadeo empleados determinan en gran proporci'n el 

prec o que recibe el productor y la calidad co, que 

llegan los productos al consumidor. 

3.2. PARTICIPANTES EN EL MERCADE DE PRODUCTOS AVICOLAS 

En general en el proceso de mercadeo de la industria 

avícola intervienen: 

3.2.1. Productor. Se considera productor al avicultor 
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que se dedica en pequeña , mediana y gran escala al 

levante y engorde de pollo y que siendo dueño de una 

granja o teniéndola alquilada poseé un lote de pollo, 

los cuales después de ser sacrificados, son vendidos. 

También se considera productor el vicultor que se 

dedica a la cria y levante de aves de pos ura, dedicindo 

se a la recolección de la producción durante el ciclo 

normal de postura de las aves, vendiéndolas luego como 

aves de desecho al finalizar el ciclo productivo. Actual 

mente la producción avicola esti en manos de Indunal, 

en el levante y cria de linea pesada y li iana; Granjas 

el Socorro, linea pesada; Pinpollo del Caribe , linea 

pesada y Granjas avicolas Chinas, linea liviana. 

3.2.2. Procesador. Son los agentes especializados en 

la compra de pollo n pié , que prestan el servicio 

de sacrificio y acondicionamiento del pollo. En el 

momento todos los productores son igualmente procesado

res, es decir , poseen planta de sacrii1cio pr pia, 

con excepción de los chinos que J · <1rriendan para el 

sacrificio de las aves que han declinado su producción. 

3.2.3. Mayoristas. Son las personas que se dedican 

a la compra de huevo y/o pollo sacrifica'do, en median 

y gran cantidad, para distribuirlos a su vez, a los 
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detallistas consumidores. Dentro de los intermediarios 

mayoristas se encuentran catalogados las cadenas de 

supertiendas, restaurantes, asaderos, industrias e

instituciones que manejan unidades mayores y por lo 

tanto contribuyen a la concentracion de la producción. 

Los distribuidores al por mayor de pollos y huevos 

fueron descritos en el literal 1.3.2. de ésta investiga 

ción. Actualmente todos los productores comercializan 

la carne de pollo y los huevos al por mayor. 

3. 2.4. Detallistas. Este grupo de intermediarios está

conformado por los agentes que sé dedican a }a compra 

de cantidades relativamente pequeñas de productos avica 

las, para venderlos por unidades o presas. Los detallis 

tas desempeñan el papel de sipersar o distribuir entre 

los ',consumidores finales, para lo cual distribuyen 

en pequeñas cantidades, incluyen tiendas, misceláneas, 

puntos de venta específicos de las industrias producto

ras. tienen como características especial y común la 

c e r can í a a 1 os h o g ar e s . En e 1 1 i t .e r a 1 1 . 3 . 2 . d e é s t e 

trabajo están descritos los establecimientos que en 

Barranquilla distribuyen productos avícolas al <letal. 

Todos los productores poseen puntos de venta directa 

al consumidor en los cuales se comercialj.za al <letal. 

3.2.5. Grandes Consumidores. Está constituido este 
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grupo por los establecimientos que compran en mediana 

y gran cantidad los productos avícolas. Dentro de ellos 

se distinguen, a su vez, dos tipos: 

Los que compran productos avícolas para procesarlos 

y luego venderlos a un consumidor final, tales conio 

restaurantes, hoteles, cafeterías, asaderos, panaderías, 

etc. 

Los que compran los productos avícolas para consumo 

interno, entre ellos se mencionan al ejercito, la poli

cía , hospitales, cárcel. 

3. 3. ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los canales de comercialización están diseñados para 

salvar las brechas de tiempo, espacio y posesión que 

separan a los consumidores de los productores finales, 

esencialmente facilitan el intercambio en el mercado; 

los consumidores y productores hacen parte de todos 

los canal s y la longitud de los mismos está d terminad� 

por el número - de intermediarios. Básicamente estos 

canales tienen centrada su función en dos aspectos: 

eficiencia y rentabilidad. En la figura No. 2 se mues 

tran los diferentes tipos de canales utilizados en 

el proceso de mercadeo de los productos avicolas. 



FIGURA 2. Ejemplo de diferentes niveles de canales 

Canal de nivel 

cero 

Canal de un 

nivel 

Canal de dos 

niveles 

Canal de tres 

niveles 

FUENTE: 

/ 

l F':br¡;��te] I Consumidor J 

I F�bricante } �1 Detallista } �, Consumidor I 

l Fabricante H Mayorista ] JI Detallista 1 •' Consumidor l 

lFab��icante r Mayorista
Medio 
Mayo- 1 "1 

rista 
Detallista Consumidor 
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Respe-cto a la estructura de los canales utilizados 

en el subsector avicola existe una clara diferenciación 

entre la industria lider INDUNAL y el resto de las 

industrias, por cuanto en ella los distribuidores de 

los productos avícolas pertenecen a los mismos propieta 

ríos, modalidad ésta que recibe el nombre de mercadotet 

nia vertical y que permite la maximización de beneficios 

al ir coordinados los objetivos del productor y el 

distribuidor . asegurando la reciprocidad en el desarro

llo de las transacciones de compra venta. Por su parte 

Pinpollo, Granjas el Socorro y Granjas Avicolas Chinas, 

distribuyen su producción a través de intermediarios 

no vinculados a ellas, lo cual dificulta la labor de 

mercadeo. · En la figura No. 3 se observa la comparación 

entre los tipos de canales. 

A continuación se detallan los diferentes tip s de 

canales que se utilizan en 1 mercad o Avícola. 

3.3.1. Produ¿tor Consumidor. ar.este L nal el avicultor 

produce , procesa' y comercializa sus productos por cuenta 

propia, corriendo con todos lo, riesgos y gastos que 

ello implica. Este canal tiene como ventaJa la comunica 

ción directa con el consumidor y el cono imiento conve 

niente de la demanda. La venta se hace' a través de 

los puntos de venta propios que funcionan principalmente 



FIGURA 3. Compar ación de un can.al ordinario de distribución con e l  sistema 
de mercadote cnia 

Canal ordinari' 
de 

distribución 

Sistema de Mercadote cnia 
vertical 

FUENTE: 

Prod uctor 

Productor 

ver tical 

[ Mayo�¡��� J I De tal;��:¡ I c:�:::::1 

De tallista 

Mayorista 

Consumidor 
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en el sitio de producción y otras veces en sus cerca

nías. Es llamado este canal de nivel cero. El avicultor 

se gana los márgenes de comercialización. El precio 

es más · f avorble para el consumidor y la calidad es 

más fácil de controlar obteniéndose una mayor regulari 

dad del mercadeo. En cuanto a sus desventajas requiere 

por parte del avicultor de un mayor capital y solvencia 

financiera, para absorber las necesidades de capital 

de trabajo y los riesgos de comercialización Este 

proceso de venta directa productor- consumidor la ej er 

cen todas las industrias avícolas, distribuyendo al 

cliente- las cantidades solicitadas, al por mayor o 

al detal. 

Pir este ca al se comercializa en promedio aproximadamen 

te e:l 22% 

y el 30% 

del total de la producción de carne de pollo 

de la de huevos 
24 

En el cuadro No. ''.C a

continuación, se detalla la proporción por industria 

en cada canal utilizado en la comercialización de pollo 

y huevos. 

3.3.2. Productor mayorista consumidor. Por est� canal 

la venta final la realizan los mayoristas. 1odos los 

avicultores utilizan este canal y por lo g,eneral venden 

24
FUENTE DIRECTA: Encuestas realizadas po las autoras 



C UA DRO 2 0 .  Est ructura de los canales  de comercialización de los p roductos avícolas 

En Bar ranquil la ( E n  po r�entajes) 

Canales 
Irrlustrias 

INDUNAL 

PIMPOLLO 

GRANJA DEL SOCORRO 

GRANJA AVICOLAS 

CHINAS 

PROMEDIO DE LA 

INDUSTRIA AVICOLA 

Prod. �hy 
Prodoctor Consrnridor Ccosun:i.dar 

Carne de Pollo H C. de P. H 

18.5 20 58.7 

23.7 - 47.5

23.8 - 37.2

70 

-

-

- 40.0 - 60.0 

22.0 30.0 47.8 65.0 

FUENTE: Di recta. E ncuestas realizadas por las autoras. 

Prodt. Iet. 
Consrnridor 

C. de P. H 

12.8 10.0 

11.3 -

27.8 -

17.3 5.0 

Prod. Mayor 
Iet. Coosrnridor 
C de P H 

10.0 

17.5 

11.2 

12.9 

-
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su producción a precios relativamente fijos. En este 

canal cumple papel importante los restaurantes y asade

ros de pollo que demandan en grandes cantidades en 

Barranquilla la más importante cadena de restaurante 

de comida rápida es Piko Riko, la cual distribuye exclu 

sivamente la producción de Indunal, lo cual pone de 

presente la gran ventaja que posee esta industria en 

el proceso de mercadera, en efecto, y de acuerdo a 

los datos suministrados en las encuestas realizadas 

por las autoras, de la producción de pollo de Indunal 

un 55% es el denominado Pollo Asadero, que es el utiliza 

do en los restaurantes mencionados. Por su parte , Kokori 

ko que sigue en importancia a la cadena Piko Riko, 

utiliza pollos de Granjas el Socorro y de Pimpollo , 

lo 'cual para el mayorista distribuidor genera una situa 

ción .\ventajosa en la transacción comercial. Otro grupo 

intermediario importante en el comercio al por mayor 

lo conforman las cadenas de supermercados de autoservi

cio, cuyo " objetivo de mercado son grupos de ingresos 

medios y altos 1125 
y que muestran tendencia de crecimien

to en las áreas metropolitan s; en este grupo de merca

deo de productos avícolas se realizan así: las supertien 

das Olímpicas distribuyen exclusivamente la producción 

de carne de pollo y huevos producidos por Indunal, 

25
op. Cit. p.219. 
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mientras que el resto de ellas (Carulla , Comfamiliar 

y Robertico ) distribuyen pollo producido por Pimpollo, 

Granjas El Socorro e inclusive participan en este merca 

do Indupollo del Caribe, Industria cartagenera. 

Por su parte , en la distribución por este canal de 

huevos Indunal comercializa el total de su producción 

a través de Supertiendas Olímpica y Panificadora el 

Mediterráneo. Mientras que la otra industria productora 

de huevos, Granjas Avícolas Chinas, lo hacen a través 

de Supermercados Carulla, Confamiliar y Robertico. 

Es éste un canal de un nivel , a través del cual se 

comerciliza en promedio la mayor proporción de produc 

tos .�vícolas, alrededor de un 4 7. 8% de la carne de 

pollo y el 6 5.0% de la de huevos
26 

3.3.3.' Productor detallista consumidor. Mediante este 

canal el avicultor ve de dlrectament a los detallistan 

locales, obt nierido un pr •cio más alto por su producto 

del que podría obten r del mayorista. Para el productor 

es importante este canal debido a que penetra en la 

población a través d las tiendas ubicadas.en los dife-

26
FUENTE Directa. Encuesta realizada por las autoras 
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rentes barrios de la ciudad . haciendo que su producto 

tenga más acceso al consumidor. Este canal es de manor 

importancia que los dos anteriores y comercializa en 

promedio alrededor de un 17.3% de la producción de 

carne de pollo y 5% · de la de 
27 

huevo , esto debido a

que está compuesto como ya se anotó antes por las tien� 

das de barrios que manejan volúmenes de venta muchísimo 

menores que los anteriores intermediarios ya que "sirven 

principalmente a segmentos del mercado con ingresos 

medios y Bajos 1128 
que demandan en menores cantidades.

3.3.4. Productor- mayorista-detallista-consumidor. 

Este canal es de menor importancia en el proceso de 

mercadeo ya que por él llega solamente en promedio 

el\ 12. 9%
29 

de la producción de carne de pollo al consumí

dor '{inal; no se utiliza en el mercadeo de huevos. Es-

te canal se denomina de dos niveles. Los canales utiliza 

dos en el mercadeo de los productos evícolas det rmina 

a su 'vez la forma corno se realizan las transacciones 

comerciales. �e esta manera en el canal de nivel cero, 

cuando el avicultor realiza la venta directa a los 

consumidores la forma de pago es de contado, benefi-

27
FUENTE: Directa Encuesta realizada por 

28
rbid., p. 219. 

s autoras 

29
FUENTE: Directa . Encuesta realizada por las autoras 

J 



169 

ciándose el productor de doble manera: obtiene un mejor 

precio y a su vez recibe el pago en forma inmediata. 

Mientras que al realizar la venta por medio de interme-

diarios, tales como distribuidores mayoristas, supermer 

cados, las condiciones de la transacción están sujetos 

a un plazo de pago que varía entre 15 y 30 días para 

el caso de la carne de pollo, y de 8 a 15 días para 

el caso de los huevos, de esta forma aún cuando el 

pago no se recibe en forma inmediata, el productor 

se beneficia con los grandes volúmenes adquiridos por 

los intermediarios. 

3. 4. CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION FISICA DE LOS 

PRODUCTOS AVICOLAS 

\ 

La distribución física constituye el modo en que las 

compañías guardan, manejan y desplazan los bienes 

para que sean accesibles al público en el momento y 

lúgar ,oportunos. E11· los consumidores influye muchísimo 

el sistema de,distribución física. 

La distribución física de los productos avíct>las;, se 

encamina a la satisfacción de las necesidades d los 

consumidores y para ello cada empresa ha ideado la 

forma en que han de manejar sus productos para hacer 

la operación más rentable y eficaz. La distribución 
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física según Kotler , 
30 

se encuentra integrada por 

las tareas relativas a la planeación, realización y 

control del flujo físico de los materiales y bienes 

finales de los puntos de origen hasta los de uso para 

atender las necesidades de los consumidores con un 

margen de utilidad Inc uye los siguientes elementos 

fundamentales: procesamiento del pedido , almacenamiento, 

inventario y transporte. 

3.4.1. Procesamiento del Pedido. La distribución física 

empieza cuando el cliente hace un pedido, en la indus-

tria avícola se toman como base los pedidos de los 

intermediarios para ·estimar la demanda potencial que 

de be sa ti·sf acerse. Generalmente se conocen cuales son 

l�s ciclos de mayor venta. 

3.4.2. Almacenamiento. El almacenamiento es indispensa-

ble dado que rara vez coinciden exactam nte los ciclos 

de próducción y consomo. " La empresa habría de seleccio 

nar el número idóneo de localizaciones adecuadas para 

sus depósitos .. : Al escoger el número de localizacio es 

d e 1 a 1 m a é e.n d e ben e va 1 u a r se 1 a c a 1 i d ad d e 1 se r v i c i o 

al cliente y los costos de distribución 1131

30 
PHILIPS, Kotler. Fundamentos de Mercadotecnia. Ad. Prentice Hill Is-

panoamericana . p. 334 
31

Ibid., p. 334 
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Constituye en esta forma, el almacenamiento un importan 

te elemento dentro del proceso de comercialización 

avícola, dadas las características de perecibilidad de 

los productos generados y el carácter cíclico de su 

demanda. El costo de almacenamiento representa un 3% 

por ave procesada,( Ver cálculos literal 2.3.1. de 

este trabajo). El principal medio de almacenamiento 

utilizado por los productores de carne de pollo son 

los cuartos ffios para la conservación del producto 

en sus plantas procesadoras, mientras los distribuidores 

poseen para el mismo fín enfriadores de tipo industrial 

o económico, según el tamaño.

En lo referente a los productores de huevos, después 

da la clasificación del producto, éstos deben ser empaca 

dos en bandejas desechables, hechas de materiales tóxico 

y no contaminante con capacidad para treinta huevos. 

Una vez empacado el producto debe ser almacenado en 

bodega� acondicionadas para tal fín. El almacenamiento 

del huevo en, nuestro medio se ve altamente atect{'ldo 

por los factores,cli :áticos, que inciden en la conserva 

ción del producto. Para nuestro clima se estima una 

duración del huevo hasta e ocho (8) días. 

3.4.3. Inventario. Los niveles de inventario represe tan 

otra decisión sobre la distribución física y afecta 
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la satisfacción de los clientes. En general estos nive 

les se estiman en función . de la demanda del mercado 

previendo las épocas de mayor o menor demanda de los 

productos. Esta función regulado�a de la oferta que 

cumple el inventario es de particular importancia en 

la industria avícola caracterizada por la presentación 

de ciclos al tos y bajos en la demanda. Para las épocas 

de menor demanda los niveles de inventario alcanzan 

aproximadamente, de acuerdo a la información proporcio 

nada por las industrias avícolas, un 20%. 

3.4.4. Transporte. Constituye éste otro de los factores 

de gran importancia que interviene en el mercadeo de 

los productos en g neral, "la elección del tipo de 

transporte repercutirá en el precio de los productos, 

en el tiempo de entrega y en el estado en que se recibe, 

todo ello a su vez incidirá en la satisfacción de los 

clientes"32
• El transporte constituye un 3% del total

d e 1 c o' s t o p o r a ve p r o ce s ad a , c o n s u 1 ta r 1 i t e r a 1 2 . 3 . 1 . 

de éste trabajo . 

El transport · desempeña un papel de máxima importan ic. 

en todos los aspectos de la producción, distribución 

y consumo de los productos. Dada la ubicpción de los 

32
Ibid. p. 335 
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planteles avícolas cerca a las p incipales carreteras 

el sistema de transporte utilizado en el mercadeo del 

pollo y del huevo es el vehículo automotor. 

Teniendo en cuenta las características de la carne 

d e p o 11 o d e d e s c o m p o ne r s e f á c i 1 me n t e , é s t a n o p u e de· 

soportar grandes distancias en el servicio de transpor

te , si éste no es adecuado. Para esto se necesitan 

vehículos especiales con refrigeración incorporada 

para la conservación del producto, éstos vehículos 

son utilizados por los grandes planteles avícolas, 

mientras que los pequeños y medianos, utilizan pequeñas 

camionetas sin refrigeración, corriendo r isgos de

pérdidas por deterioro del producto. Las plantas avíco

las que cuentan con tr nsporte adecuado para la moviliza 

ción '. de la carne de pollo son: Indunal, Pimpollo del 

Caribe y Granjas el Socor Estos productores poseen 

camiones refrigerados o frigorificos móviles, que son 

los denominados termok n, con capacidad para transportar 

más de una tonelada e carne. Esto es obvio dado que 

estos productore de carne de pollo transportan su 

producto de Barranquilla a otros departamentos de Colom 

bia. 

El transporte del huevo se realiz en vehículos automoto 

es, debe salir de las bodegas en los periodos establecí 
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dos para que el producto no entre en deterioro. Para 

el huevo el transporte implica condiciones de manejo 

y cuidados especiales, dada la fragilidad del producto, 

evitando en lo posible las roturas que acarrean pérdidas 

a los avicultores y disminuyen su margen de utilidad. 

3.4.5. Empaque y Presentaciones. El empaque y forma 

de presentación al mercadeo de un producto es parte 

importante en el proceso de comercialización cumpliendo 

la función de conservación y protección del producto, 

identificación del mismo, calidad e información sobre 

precio y cantidad. 

Las diferentes presentaciones de la carne de pollo 

se han desarrollado como respuesta a las necesidades 

y gu..stos de los diferentes consumidores, es a sí corno 

por ejemplo se encuentran en el mercado alas de pollo 

de distintas formas como alitas, ala especial, ala 

j umbo ;' la pechuga vierte entera, deshuesada o sin piel; 

los muslos asi: contr muslos, erniles, muslo corriente, 

muslo especial; por su arte las menudencias vienen 

separadas como higado, mollejas patas, cabezas, o combi 

nadas un s y otras. En fin, 6e busca atraer al consumi

dor incentivar su consumo y al mismo tiempo elevar 

los ingresos del avicultor a través de' los mayores 

volúmenes de venta. 
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Una vez el pollo ha sido procesado se pasa por las 

líneas de desprese y deshuesado, según sea la presenta-

ción y se empacan en bandejas individuales que luego 

van a los cuartos fríos para su conservación. El costo 

del empaque , lo mismo que el corte del ave por presas, 

para la diferentes presentaciones, constituye un 6% 

del total del costo por ave procesada (Literal 2.3.1.). 

En cuanto a los huevos, una vez han sido clasificados 

por color y tamaño se empacan en bandejas de 30 y 12 

huevos para su comercialización. Los compartimientos 

de las bandejas deben permitir colocar el huevo vertical 

mente, se debe evitar el contacto con virutas húmedas, 

pajas, excrementos y otros elementos que puedan contami 

nar o comunicar olores al huevo. El empaque de los 

huevos en bandejas de material desechable contribuye 

a d i_s mi n u i r 1 as p é r d i das d e 1 a v i cu 1 t o r causa das p o r 

el manejo y comerci lización. El costo del empaque 

de los hu vos no se incluyó en el c§l� lo de los costos 

de próducción, por cuanto su participación por unidad 

de huevo, es mínima. 

En los supermercados se ha inici do la venta de huevos 

por unidad, ya no únicamente por docenas, como política 

de comerci lización ue busca incentivar el consumo 

masivo de este producto avícola. sí mismo' en los empa-

ques de huevos se informa sobre las vitaminas y ventajas 
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de consumirlo. 

3.5. ANALISIS .DE LOS VOLUMENES DE YENTA EN EL SUBSECTOR 

AVICOLA 

3.5.1. Carne de Pollo. Durante el período comrpendid9 

entre 1986 y el primer semestre de 1989 la evolución 

de los volúmenes de venta de la carne de pollo ha mostra 

do al ti bajos. En el año de 1986 tal como se explicó 

en el literal 2.2. del segundo capítulo se presentó 

una sobreoferta de productos avícolas, con volúmenes 

de.venta inferiores a los niveles de producción, obsér-

vese cuadro 21 a continuación , lo cual desencadenó 

una situación crítica al interior de este subsector, 

y ,que se reflejó en menores niveles de producción en 

el año siguiente; En 1987 los volúmen s de venta de 

carne de pollo estuvieron por encima de los niveles 

de producción, por cuanto se debió absorber parte de 

los excedentes que venían de 1986; sin embargo, el 

consumo no creció en forma signifi ativa presentándose 
! 

un ínfimo crecil!Jiento de los volúmenes de venta , que 

alcanzó tan sólo ·el 1.8% so re el total de 1986. 

Para 1988 la situación que se encuentra es la siguiente: 

los volúmenes de venta fueron superiores a los niveles 
1 

de producción, por cuanto para satisfacer la demanda 

durante los primeros meses del año se hace uso de los 



CUADRO 21. V o lúmenes de pro ducción y ven t a  de la carne de po llo  en el mercado 

�os 

1986 

198 

1988 

1989-I 

TOTAL 

de Barra nquilla 

Producción 
(en kilos) 

10.903.652 

7.667.141 

8.165.737 

5.356.800 

32.093.330 

Incremento 
Porcentual 

(29.5) 

6.5 

FUENTE: Directa. Encuesta realizada por las autoras 

(1) Consultar tabla 3. Capítulo II

Vol. de Ventas 
(En kilos) 

8.422.922 

8.574.520 

8.832.600 

4.526.506 

30.356.548 

Incremento 
Porcentual 

1.8 

·3.0
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niveles de inventario que vienen de 1987. Por su parte , 

al comparar los volúmenes de venta obtenidos en este 

año que se analiza , se observa un crecimiento de apenas 

un 3.0%. 

De todo lo anterior se concluye que los volúmenes de 

venta muestran un incremento poco satisfactorio para 

las industrias avícolas, evidenciándose el bajo consumo 

de la carne de pollo en Barranquilla constituyendo 

éste uno de los principales problemas de la industria 

avícola , que sirve de freno a su crecimiento. En este 

desestímulo de los volúmenes de venta tiene participa-

ción fundamental los niveles de precio, los cuales 

muestran incrementos superiores a su sustituto principal 

la\carne de res, y ue , tal como se expuso en el segundo 

capitulo , obedece a los altos costos de ¡ roducción. 

Para 1989 se tiene como objetivo la recuperación de 

los volúmenes de venta , fin de estabilizar el funciona 

miento de la �ndustria vícola. 

/ 

3.5.2. Huevos. La situación en la comercialización 

de los huevos es 1 siguiente: los volúmenes de produc 

ción coinciden con los volúmenes comercial�zados puesto 

que , dadas las características e perecibilidad del 

producto, el productor coloca en el mercado la produc-
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ción en el menor tiempo posible. Aún cuando los volúme-

nes de venta correspondientes a 1987 muestran incremen-

tos del 14. 7%, en el m�rcado local sigue la participa-

ción de huevos producidos en las zonas avícolas situadas 

en los Santanderes, y de huevos de contrabando, por 

cuanto los costos de producción de la industria barran 

quillera no permiten competir en igualdad de condiciones 

con aquellas. ( Cuadro No. 22) 

3.6. EL MONOPOLIO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUC

TOS AVICOLAS 

Actualmente el mercado de productos avícolas en Barran 

quilla se encuentra liderado por la firma Indunal, 

que debido a su mayor tamaño ha llegado a controlar 
\ 

el mercado local en la producción y comercialización 

de pollos, con una participación del 60. 2% • mientras 

que en la de huevo comparte el mercado con las Granjas 

Avícol�s Chinas, con una partí lpación del 43.2% 

Poseé para el mercadeo de sus productos los restaurante 

Piko Riko con 24,puntos de venta de pollo en sus diferen 

tes variedad s, la cade�a de Supertiendas Olímpica 

con 12 puntos de venta, cuatro locales de venta directa 

productor-consumidor con el nombre MERCAPOLLO, y la 

panificad ra EL MEDITERRANEO. 



CUADRO 22. Volúmenes de venta de 'los huevos·en el  mercado de Barranquilla 

Año P roducción Incremento Porcentual 

\ 

1987 24.580.000 

1988 28.196.000 14.7 

1989-I 13.308.000 

TOTAL 66.084.000 

FUENTE: Direc�a. Encuestas realizadas por las autoras 
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Por su parte Pimpollo del Caribe le sigue con una parti 

cipación del 30.7% aproximadamente, en el mercadeo 

de la carne de pollo, comercializa su producción con 

la marca PURO POLLO, en puntos de venta directa en 

la misma industria y en la Tienda del Pollo, tiendas 

de barrios y supermercados Carulla, no produce ni comer 

cializa huevos. Luego tenemos a GRANJAS EL SOCORRO, 

que igualmente solo produce pollo y lo mercadea a través 

de 3 distribuidore con el nombre CENTRO POLLO, también 

surte tiendas de barrios y a los supermercados Comfami

liar ,. su participación en el mercado se reduce a un 

9.7% aproximadamente. 

Las GRANJAS A VI COLAS CHINAS, dedicadas a la producción 

y �omercialización exclusiva de huevos, los distribuyen 

a tr�vés de la venta directa al consumidor en sus gran

jas, los supermercados Carulla, Confamiliar y Robertico. / 

Su participación en el mercado de los huevos es del 

56.8% aproxiamdo. 

Para determinar/ los porcentajes de participación de 

cada industria en la comercialización avícola las auto

ras tomaron como base los datos obtenidos en las encues 

tas correspondientes al primer semestre de ,1989, (Consul 

tar cuadro 23 ). 
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CUADRO 23. Mercadeo de prod uctos a vícolas primer semes 
tre de 19 89. 

Industrias 

INDUNAL 

Venta de pollo 
en kilos 

2,725.632 

% de�- Venta de Huevos % de ¡:mti-

J}:lción lhidades cipación 

60.2 5.748.000 43.2 

PIMPOLLO 1 .362.826 30. 1

GRANJA E L  SOCORRO 438.048 9.7 

GRANJAS AVICO LAS 

CHINAS 

TOTALES 4.526.506( 1) 100.0 

7.560.000 

13.308.000(2) 

FUE NTE: Directa. Encuesta realizada por las autoras 

(1) Ver cuadro No.21 de este capítulo

(2) Ver cuadro No.13 capítulo dos de este trabajo

56.8 

100.0 

NOTA: 

\ 

L a  venta de huevos equivale a las cantidades producidas, 

por las características propias del producto. 

Así las cosas, se concluye que el mercado local de 

prod uctos a vícolas está monopolizado por INDUNAL; en 

efecto, en la comercialización de alimentos procesados 

'' L a  posibili�ad de monopolizar la producción y comerci a 

lización - es nuy/ gr ande, el control sobre el·· mercado 

a umenta y la compe tenci a se va cerr ando, adem�s de 

las b arrer as par a la entr ada d nuevos competidores 1133
,

así mismo, la posibilid ad de monopolizar el mercado 

33MACHADO, Absalón. E l
S iglo XXI, Bogotá 

sistema agroalimentario. 
19 87. p. 423 

Edid 
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" depende de sus características dr producción, del 

grado de integreación agricultura-ln<lustrio e industria 

comercio, del control sobre la tecno;t.ogía industrial 

de las características estructurales del mercado y 

de otros factores como las políticas del Estado y el 

grado de organización de los consumidores 1134 

1.7 . PROnT,EMJ\S EN EL MERC.J\IH:0 IH: l,OS l'lWDIIC.TOS J\ VI COI./\S 

En la etapa de comercialización del subsector élvlcola 

s e e n c u e n t r a n u n a s e r i e d e p r o b l c m a s q u e· o b s t <.1 e u ] i z Ll n 

su desarrollo y acarrean pérdidas para los industriales. 

Inicialmente, y en lo que hace referencia a la actividad 

de engorde, el comportarniento cíclico de la demanda 

con épocas de consumo alto y épocas de consumo relativa 

mente bajo, enfrentan al productor al problema de no 

poder mantener almacenadas grandes cantidades de carne 

hasta que se logr esta b i. 1 i z iJ r la ti l' 111.i 1ul .1 , t' s t o d e b i do 

a que no todas las industrias cuenta con el capital 

necesario par a invertir en l iJ ad q u .i. s ¡_ e .i. ó II d v L' qui pus 

para la congelación de carne, situación é�L<l que impide 

llevar a cabo n proceso planificador de la oferta 

en el merdiano y largo plazo, debiendo hacerse los 

ajustes en la medida en que se van pi:esentando las 

34
Ibid. p. 424 



variaciones del mercado. 

Por su parte el mercadeo del huevo en Barranqu:i.lla 

e ve afectado por el aspecto climático, siendo necesa

ria su rápida comercialización, lo cual trae como canse 

cuencia la desmedida competencia entre los avicultores 

por llevar el producto al mercado en el menor tiempo 

posible; además debe el productor enfrentarse a la 

introducción en el mercado de huevos de contrabando 

y provenientes de la zona avícola de Santander. 

Adicionalmente se encuentran otros problemas en el 

proceso comercializador avícola como son competencia 

con productos sustitutos, limitaciones en los ingresos 

por persona, resistencia en los h5hitos de consumo 

y carencia de compañas sobre el incentivo al consumo. 



4. SISTEMA FINANCIERO Y SUBSECTOR AVICOLA

4.1. EL PAPEL DEL CREDITO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SUBSEC 

TOR AVICOLA 

4-.1.1. Generalidades del Crédito. El crédito es un elemen 

to d planeación utilizado pariJ rorL11 Peer ln c.1p:1 - i.dnd 

productiva y el proceso de acumulación, facilitando el 

proceso de producción y comercialización m <liante el 

suministro de capital circulanLe. Es un conduelo pura 

que el ahorro se transforme en inversión producti\·, 

o sea, que constituye un vínculo Pntre el sector financie

·o y el secLor real de la e o no 1� í él • I� 1 e t é I i. Lo e o 111 p 1 , , lit L' 11 t. a 

el ahorro individual, y la potencia para que se traduzca 

en proyectos de inversión. MedianLe el manejo de sus 

condiciones puede a, ptarse a la nat.uraleza, curacLerí�ti 

ca y comportamiento de la activid <l financiera; puede 

incluir en él un �ub idio si se estj1.1d conveni0nt<' o 

utilizarse como \ehiculo para inducir la incorporación 

de tecnologías que requieren dcsembolt;os alLos y continuos 

que los industriales agropecuarios no s1.empre puf den 

afrontar con los excedent s pro<lucidos en el desarrollo 

de su actividad. 
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E 11 g e u e r a 1 , L' L • r é d .i Lo p " r L .i e ¡_ p " e· 11 l' 1 p 1· o e l' :-; o p 1 ; 1 11 ¡_ 1 i e ü 

el o r d (' !;1 l'l'.OIIOllllól ('IIC.tll:;;111do 1·1 11:; () d f' : ; 11 ,'; 1 I ' ( 11 1 : ; I J:: 

h a e i a c i e r ta s a c t i v i d a <l e s y r e g i o n e s s e g ú n s e a L1 11 e c e s i -

dad, igualmente el crédito conlleva implicaciones para 

Ja distribu i6n so ial de jngreso, 

" La forma como se distribuye entre 
productos y unidades productivas detcrmi 
na en parte los grupos sociales beneficia 
dos. Es diferente el efecto del crédito 
cuando se des L in a n 1 o fll" o el u c i ó 11 el L' 

bienes de la dieta básica de una ·ocie
dad, que cuando se orienta a financiar 
productos para la exportación, que 
disminuyen la oferta interna de alimen
tos , o cuando se o r j en ta a pro <l 11 c j r 
111 :_i Le r i .. 1 s p r.i_ 111 as p: 1 i: �1 1 .i , 1 g ,- o i II d II s 1 1- i .i " : 1 'i 

4.1.2. El Cfedito <le Fomento. En términos generales el 

crédito se ha concebido como un instrumento de fomento 

d� la actividad productiva. El fomento implica, por definí 

ci6n, el impulso a actividades que n sí mismas tienen 

una capacidad potencial de d ·sarrollu d' J LHlil .. 1 que se 

t r ata d e a p o y ar p r o y e c t o s q u e s e a n v i a b 1 es e n t é .L 1n i n o s 

financiéros porque pueden generar internamente recursos 

p a r a [ .i n a n e .i a r s u c r e e j :i1 L e II L o y L e r 11 i f i c ¡_¡ i ó 11 , u n I v e z 

h a 11 r e c i b i d o u n t r a t a m j e n t o p t e f e r e 11 e i;1 ] ¡rn r n s II el o �; p e> p. u l' . 

En una economía orno la nuestra, d e r e u r s o s L se :1 s ú s 

el crédito de fomento actúa cumo regulador de fjnanciacjo 

35
Ibid, p. 127 
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llCS en el lll'CC .. Hlo, d.i.r.i.g.i.e11do lus recursos i. lit· r; 1 d o:; , 

por:- los secLores pr:-oducLivo'., dl' 111.1yor 111i1d11L·t,z ,1 .iq11t•l los 

que los requieran con mayor prioridad teniendo en cuenta 

a su vez la función ejercida por el sector productivo 

en cuestión. Así mismo, para alcanzar los objetivos de 

este tipo de crédito 

" Las tasas de interés se deben fijar 
teniendo en cuenta, no aspectos del meren 
do fi11:111ci1·1·0 ,  :1i110 l:1:: t.1::.1:: d,· ,·,·11t.il1ili 

dud de la ucL.i.v.i.tlutl prouucL.ivé.1, s.i l<.1 
tasa de interés del cfedito es mayor 
que la rentabilidad, el produclo"< Lendrá 
una ganancia menor; si su rentabilidad 
es muy baja y el interés alto, se arruina"'.i6 

de esta forma, se necesitan tasa de interés flucLuantes 

y ajustables a las condiciones de rentabilidad del subsec 

tor avícola libres de criterios puramente monetarios 

Otras razones que apoyan la existencia de un cr-dit� 

de fomento hacen referencia a: 

a) Los b aneo s r, re f .i eren prest ar a corto plazo por e 1

deterioro .de la moneda y descuidan los créditos de mediano 

y largo plazo, resulta así diEí. il para el produ tor 

financiar con recursos ,ropios actividades que meduran 

a largo plazo. Aquí se hace n e. ·ario tener en cuenta 

los ciclos biológicos, las acU vid ad es y lo,, períodos 

en que empiezan a generarse los ingresos; 

36
Ibid. p. 130 



b) El factor riesgo presente en los proyectos del subsec-

tor avícola el cual la Banca privada no está dispuesta 

a asumir; 

c) La l.Jaja rentabilidad <le algunos proyl'Clus en su ·omil'n

zo, cuando su viabilidad se aprecia en largos período_s 

con el crecimiento de los volúmenes de producción. 

4.1.3. Necesidad del crédito en el Subsector Avícola. 

La producción y comercialización de productos agropecua

rios e industriales requieren la utilización de grnndes 

recursos representados en materias primas, maquinarias, 

vehículos terrenos, mano de obra, entre otros, sin contar 

los recursos que deben tenerse en existencia para su 

uso·futuro. 

La ne ces i tl ad de 1 crédito en e 1 sub sector a v í col ·1 se hace 

evidente desde el inicio del proceso productivo, es decir , 

desde la producción primaria de los cultivos oleaginosos 

y cerea 1 es ; en e 1 e c to , e 1 inicio de la pro b 1 e> ri, ,\ L i e a de 

este subsector , tal como se ha hecho evident 8 través 

de esta investigación lo constit11ye 1 aprovi:::;ionaruiento 

de materius primas para fabricar los alimentos concenLra 

dos que consumen las aves. La evolución del sector 3gríco 

la es de la mayor importancia e influencia para el compor 

tamiento del subsector en estudio si se tiene presente 
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que el 75% de los costos de producción de las aves lo

representa 1 alimento concentrado y que del total de 

la producción 'Stimada de mnteri_,1s pri_uw.s p,ira .on entra 

dos en el I s  mestre del año en cu so un 82.9% lo consume 

1 • d I 1 37 a 1n ustria av1co a Así las cosas se puede afirmar 

que la aplicación de líneas de cfeditos de fomento para 

el subsector avícola que incrementen el area cultivada 

en la costa Atlántica y estimulen la investigación de 

fuentes alternativas de nutrientes, determinando cuales 

materias primas más autóctonas tienen prometedoras perspec 

tivas agroindustriales es de esencial importancia para 

el'subsector avícola. 

En lo que hace referencia al levante de lus uves la ne csi 

dad del crédito se hace más vidente en ln proclucción 

d huevos , puesto que ·e 1 período de re e upe r a cié, n de 1 a 

inversión es mas largo y la competencia con los precios 

de los huevos ele ontr< bando y · a n L él n d l' r t' s e s ,- u i n o s a ;

igualmente las aves de postura tienen un mayor cosLo, 

experimentando alzas hasLa del 35.1% (cu dro lLf) La

falta de recursos entre los medianos y pequeños aviculto-

res ha limitaclo la producción d¿ huevos n nuestro medio. 

Todo lo cual pone de presente la gran cantidad ,lé recursos 

que se necesitan para el proceso Lle producción Je hue os 

37¡1 . C A . �ev1sta oyuntura gropecuaria. 
Julio -O t./88 , p. 41. 

B Ü g Ü Ui I e e g �I , ffo • l H. 
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recursos éstos que no poseen en su totalidad los aviculto 

res. 

Por su parte en el proceso de comercialización del 

crédito es la de suministrar los r curso::; ¡,c1ra la <lota 

ción de cuartos friós y vehículos que optimicen la distri 

bución del producto final igualmente se observa la 

necesidad de crédito para realizar investigaciones de 

mercado que permitan el estudio de la demanda a fin 

de planificar la producción, disminuyendo el avicultor 

las pérdidas ocasjonadas por sobre oferta. Los recursos 

del crédito son necesarios_ para el despegue de campañas 

publicitarias que promuevan la masificación del consumo 

de pollo y huevos ya que en las actuales condiciones 

de los industriales de este subsector los recursos son 

insuficientes; fué por esta razón que durante el transcur 

so del año anterior , en el sector productor de huevo 

se desarrolló un proceso de c h  sión grem1Jl (Asoci ción 

de Avicultores - de la Costa, � ohueso-Costa, creada 

por resolución 0391 de Junio 30 de 1988 emanada del 

1v¡· . . 
d 

4 • 1 1138 
,-.1n1ster10 e ngr1cu tura en torno a la búsqueda

de soluciones par 1 o s p r o b 1 e mas d e 1 ,1 e r ca d o q u e , j u n t o 

con los incrementos en el costo de los alim ntos, son 

los que más afectan la producción. 

38 
D. . Of. . 1 N 1ar10 ·1c1a o. 38495 SepL. 9/88 Bogo ií. 



I e¡ 1 

De todo lo anterior se concluye la 1eccsidad de fom otar 

el desarrollo del subsector avícola a través de crédi tos 

que aumenten su productividad, haciendo más eficiente 

el proceso productivo, mejorando el aprovisionamiento 

de insumo, la natalidad el crecimiento, la alimentación 

utilización de nuevos productos para el mejoramiento 

de las razas, haciendo más efeotivo el mercadeo para 

con todo ello, alcanzar un mejor desarrollo avícola 

con beneficios particulares y de la economía en general. 

4.2. CARACTERISTICAS DEL CREDITO PARA EL SUBSECTOR AVICOLA 

4.2.1. Líneas de Crédito. El subsector avícola tiene 

a su disposición las líneas de crédito que otorgél el 

Banco de la República para el sector agropecuario a 

través del Fondo Financiero Agropecuario. Este Fondo 

dispones de recursos para financiar actividades como 

la siem�ra y comercialización de cultivos comercialc� co 

mo cacao, co�o, palma africana, caña entre otros, así mis 

mo comprende actividades pecuarias como son ganadería p avi 

cultur,a, acuicultura, cunicultura, porciculLura y pesca industrial 

A continuación se relacionan las modalidades Je los crédi 

tos para el subsccLor avícola. 

4.2.1.1. Beneficiarios.A) Producción:Son beneficiarios 

de crédito los avicultores que demucstr�n su calidad 

de dueños, poseedores o tenedores de predios en produ ció n 
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en actividad éJVÍcola, acredite.indo · nte los i11Lermelliarios 

financieros que lo están explotando o que poryectan explo 

tar dentro de las condiciones señaladas en la Ley 5 ª 

La obligaci6n contraída en cambio es cumplir con el progra 

ma que ha s.i.do registrado en el plan de financiaci6n, 

ya se trate de una producci6n semestral o de un proyecto 

para un período más largo. 

La cantidad de activos totales poseídos por el avicultor , 

lo calificarán como pequeño medi8no o gran productor 

lo que a su vez determina el procedimiento a seguir por 

el Beneficiario del crédito. De este forma quienes poseen 

activos totales superiores a $  3.7 millones son califica-

dos como pequeños productores agropecuarios, igualmente 

deberán omprobar ante el intermediario financiero: 11 

que no menos de las dos terceras partes de sus ingresos 

provienen de la actividad agropecuaria, o que rnanlicne 

por lo menos el 75% de sus activos invertidos en el sec-

- balance 1139 
tor . segun Quienes poseén activos totales

enLre $ 3. 7 y 6 millones son calificado., como medi nos 

productores. Así mismo lo beneficiarios que poseen acti 

vos totales, según balance reciente, superiores a .$ 6 

millones, se reg.i.rán por las condiciones fija das para 

grandes productores. 

39
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO. Nanual de Crédito Agrope 

cuario. Bco. de la República. Abril/89 
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cuario, se concede crédito para comercializaci6n únicamen 

te a cooperativas de 1 º y 2 º grado y asociaciones gremia 

les sin ánimo de lucro, incluye dentro de sus objetivos 

el desarrollo de actividades de comercializaci6n Para 

tal fín se ha crearlo n la Costa "Asohuevo Costa", Asoc_j.a 

ci6n grcm.i.ul que cuc11Lu 'nLre .su ohjet.i.vos vi dc·.·,1r1·0J1u 

de la comercializaci6n del huevo y el pollo. 

4.2.1.2. Intermediarios Financieros. Participan en este 

sistema de crédito la Caja Agraria, los Bancos de Fomento 

y comerciales, y las Coorporaciones financieras El

Cf;t11dio, 1�1 nprohu :i.ón i.ndividu.il de• ·ios cré,dilos y l:1 

administraci6n de los recursos es de exclusiva responsabi 

lidad de los intermediarios financieros otorgantes del 

crédito. 

4.2.1.3. Plazo de C édito. Los programas emprenden dos 

grupos. así: corto plazo un año y medi no plazo hasta 

8 ños. En lo que respecta al largo plazo la avi ultura 

no está contemplada dentro de las actividades financiables 

por el fondo. 

4.2.1.4. Condiciones Financieras. El financiamiento de 

un proyecto se realiza conjuntame11Le entre el Banco de 

la República con la operaci6n llamada redescuento y el 
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establecimiento financiero con sus propios recursos . 

Lél operación <l r d scuenLo, consjsLc en dcvolv ·rle é.ll 

Banco una part del cr-<lltu utorg<.1<lo ul Li •11el.ici.L1t·.i.o, 

esa parte que se ha acreditado al bene ficiario , es refinan 

ciada y fluctúa entre el 64% y el 100%. 

Las condiciones financieras para el otorgamiento de crédi 

to en el corto y mediano plazo están definidos de acuerdo 

al monto de los activos lota.Les de los IJ,11ef.i.ci.:1ri.os. 

Así: a) activos totales hasta$ 3. 7 millones 

- Corto plazo:

Tasa de interés 

Tasa de redescuento 

Margen de redescuento 

Forma cobro de interés 

Plazo: Hasta un año 

Desembolso 

Amortización 

21.5% anual 

1 7 • 0% a 1111 iJ L 

77.5% 

semestre vencido 

Un contado 

Una cuota al venclmi ent� 

Par a a v i c u 1 t u r a d e e n g o r d e s e f i n a n e .i u lrn s t ,.l $ 3 O O p o 1· 

unidad; la avicultura de huevo hasta$ 650 

- Mediano Plazo:

Tasa de interés anual 26.5% 

,.., 
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el onstru, -:j(1n 1.lSL.d,

o equ:. pos r queridos .. ,,._r � 1 tJ f l.l ) ; 

_"' �1 r . la iculcur de hu vos hasta �. 6 5 O n u r ·. 1 L ,• n d 1r:, s 

�; Actl�os tolales entre $ 3.7 y 6 millones 

-.;orto p azo; 
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.:. C.!.·m - 0 t L 

T ; d' máximo 
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.... 4 '"' 
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desembolso un ontado 

Para avicultura de engorde se financia hasta $ 300 por 

unidad y para la de huevo hasta $650 con plazos especia 

les así: pollitos de un día 1.5 años pollinas un año 

y 1 vante U.5 a11os. 

- Mediano plazo:

tasa de interés anual 

tasa de redescuento anual 

margen de redescuento 

forma cobro de lnLcr6 

plazo 

periodo de gracia 

amortización 

desembolso 

DTF 

DTF- 3.5% 

77.5% 

s 111 's L L' e V l'..:. ¡_ tl u 

m i n i m o d o s él 11 o s

máximo ocho años 

dos años 

anual o seme 

un contado 

ral 

Se financia para la actividad u� engorde $ , lü por unidad 

más el costo total del proyecto, para huevos $ 650 más 

el costo total del proyecto. No se financia la sola >m pra 

de animales y el monto máximo de crédito no pocl á exceder 

de $ 3 millones. 

c) Activos totales mayores de $ 6 millones

- corto plazo:
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tasa de in er-s anual 28% 

tasa de redescuento anual 24% 

margen de redescuento 67.5% 

forma cobro de interés semestre vencido 

plazo máximo \111 ;ii10 

desembolso uno o dos contados 

Cuando se pactan dos, el primero deberá ser hasta del 

60%. Para aves de engorde se financia $ 300 por unidad, 

hasta un total de $ 40 millones. En la avicultura de 

h ll 'V O $ 6 5 0 J) O r U 11 id iJ d , h [I 8 l (1 $ 5 0 111 Í 1 1 O ll <' S • J, OS p ·¡ ¡¡ Z OS 

para pollitos de un día 1. 5. años; pollonas y levante

de reproductoras 1 año. 

- Mediano Plazo:

taso de inler-s anual -::-c1 Lf + 1 % 

tasa de redescuento anual DTF - 3.5% 

Margen ,de redescuento 77.5% 

cob o de intereses semestre ve>11cido 

plazo mínimo 2 años 

máximo 8 años 

-::·DTF: Es una tasa de interés variable que s, fija al 
monto redescontado en el Bco. de la Rep. Significa costo 
promedio de captación de los C rtificados de Depósitos 
a Término. Dicho DTF, es comunicado semestralmente por 
el Bco. de la REp. a los int rmediarios financieros. 



eríodo de gracia 

amortización 

desembolso 
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según flujo de fondos 

de la explotación 

según flujo de explotación 

uno o dos contados, según 

programa de i.nstalo ión 

y desarrollo de explotación 

A mediano plazo son financiables proyectos int gral es, 

iempre y cuando se inicie o ampl i l a  capacidad instalada 

(construcción o ampliación de galpones). 

El ·valor financiable resultará Je mulLipliCé.1r el monto 

unitario establecido ($ 300 para engo de y $ 650 para 

huevos), por el número de aves a encasetar , mas el 80%

del costo total de l as obras de infraestructura y quipos 

requeridos para su operación. Bajo estc1 modalidad no 

será financiable la compra d aves eAclusjvamenL 

Todas estas condiciones financ.i.c1 s su, 1110J Ll.i.cu<las por 

el Fondo Financiero Agropecuario seme' rralm nre medjant 

boletín informativos. 

En el cuadro No. 24 se sintetizan las conJiciones finan-

cieras hasta aquí expuestas. Como se obs�rva los intereses 

para el corto plazo en sus diferentes c�tegorizaciones 

son fijos; igual caso sucede con los intereses n el 



CUADRO 2ü, C on diciones financieras de las líneas de crédico para el  S.S.A. 

Plazos 

C. F:i.rarci.eras

Tasa de interés anual 

Tasa de redescuento 
anual 

Margen de Redescuento 

Forma cobro de 
intereses 

Periodo de gra::ia 

P1az.o 

Ie9:3nools) 

Anortiza:::ién 

M:nto par unidad 
acti vídad de engorde 

ltnto par uní.dad a::ti 
vidad postura 

M:nto liBXÍilD a::ti 
vi.dad engorde 

fulto llBlÓ.DD acti 
vidad postura 

Beneficiario: con 
Activos totales hasta 

3.7 millones 
CortQ M�diano 

21.5% 26.5% 

17.0% 24.5% 

77.5% 87.5% 

Serestre verri.do Se:iest:re verx:i.do 
- 2 añ::s 

llista 1 año hasta 4 añ::5 

Al ccnt:.do 1 cmtado 

Beneficiarios con 
- Activos totales entre

3.7 a 6.0 millones
�QJ'to Mediano 

28% DIF 

24% DIF-3.5% 

67.5% 77.5% 

Seiestre vertido Serestre verri.do 
- 2 afrs 

esra:iales 2 a 8 añ::s 

1 ccntado 1 c:cnt:ado 

1 aJJta al Qnta arrual p;::ir- pe 1 arta al veri- arn.r::. o� 
ve-cimiento ricrlo de :interés miento tral 

$ :ro $ 3'.D + lCU.: CP $ 3'.D $3'.Xl + 1cm a> 

$ 659 $ 65'.) + lCU: CP $ 65'.) $ 65'.) + 1cm a> 

l. s n::i.l1rnes 3.0 m:ill.ores 

1. 5 mi.l.lCl1es 3.0 mi.llooes 

FUENTE: ManuaL de Crédi�o agropecua�io, IFA, Banc o de la República. 1989 

Beneficiarios con 
Activos totales mayores a 6. 0  millones 

Corto Mediano 

28% DIF + 1% 

24% DIF-3.5% 

67.5% 77.5% 

Sarestre Verri.do Serestre Veri.do 
- Según flujo de 

de la exp).ot.aciá:¡ 

1 año 2 a 8 añ::s -. 

1 ó 2 cmtados 1 ó 2 ccntada:; 

1 OJOta al vetcimi.en Según :lujo de 
to de la exp).ot.aciá:¡ 

$ :ro $3Xl + 8JHP 

$ fu) $(u)+fm(P 

LiJ. o mi.J..lmes 

.':O.O mIT.. 

� 

fcndos 

fc:rocs 
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mediano plazo del primer grupo; por su parte en el segundo 

y tercer grupo de beneficiarios los int reses son varia

bles. Los intereses y demás condiciones financieras son 

las mismas para las actividades de engorde y po tura, 

no obstante tener cada una de ellas características especi 

ficas. 

Al comparar las tasas de rentabilidad presentadas por 

la actividad de engorde y postura con lns tosns de inLcr6s 

fijadas para el subsector avícola se encuentra la si-

guiente situación: en lo que se refiere a la actividad 

de ehgorde los intereses pa�a créditos de corto y mediano 

plazo. del primer grupo de beneficiarios, son los únicos 

que se encuentran por debajo de la rentabilidad, que 

es del 27.5% (ver literal 2.7.2.2.), toJas las demás 

se encuentran por encima de aquella. En lo que se refiere 

a la actividad de postura la tasa de rentabilidad, del 

7.9% (literal 2.7.2.2.), se encuentrd muy por debujo 

de las ·Lasas de interés de todos los tipos de crédito 

dificultándose el acceso a las lineas de cr,;dit(). 

Por su parte el monto de crédito disponible p ra la ncLivi 

dad de engorde por ave, reµresenta el 35% (literal 2.3.1.) 

de su costo; mientras que en la de postura representa 

el 8.6% (literal 2.�.2.). 
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Esta comparación puede hacerse en virtud de que este 

tipo de crédito comprende como se anotó, compra y sosteni 

miento del ave. 

Los cfeditos d mediano plazo n los tres grupos d 

ciarios, permiten la financiación de proyectos de infraes 

tructura utilizada en la industria avícola. 

4 . .  2. Análisis de los créditos otorgados. Para hacer 

un análisis de los créditos otorgados al subsector avíco 

1 a. por intermedio d 1 Fondo F i. n; 1 n c i ('ro Agropl'Ct1,1r.i.o 

se incluye seguidamente el volumen total de los créditos 

otorgados por los diferentes bancos a los avicultores 

(ver cuadro No. 25). 

Tal como se observa en el cuadro o. 25 el crecimiento 

del crédito de fomento canalizado hacia el subsector 

avíco La en los años comprendidos entre 1984 y 1986, no 

alcanza- una tasa de participación significativa dentro 

de léJ producción del ubsector. Este hcchu se demustra 

al comparar las cifras del crédito otorgado por el Fondo 

Financiero Agropecuario en el año 1986 para la avicultura 

de engorde y para 1987 en la activ·i.dad de postura, con 

el valor de la producción a precios de m0rcado, para 

los años 86 y 87 respectivamente. En la avicultura de 

engorde el valor de la producción total en 1986 fué de 



CUADRO 25. Créditos aprobados subsec tor a v ícola depar ta mento del At lánt ico. 

AÑOS Avicultura Engorde 

1984 2.916.000 

1985 4.272.000 

1986 5.610.000 

1987 6. 700.000 

Incremento 

Porcentual 

45.5 

31. 3

Avicultura Huevos 

5.440.000 

3.720.000 

2.700.720 

2.940.000 

FUENTE: Ba nco de la República. Compe ndio estadístico 1985-1987 

Incremento 

porcentual 

(31.6) 

(27.4) 

( 8. 1) 



$ 4.797.606.880 aproximadament 

cr""dlLo par i.clµó e11 un 0.11% 
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cifr-1 en el cua L e] 

I·: 11 1 �1 u e I i v i d , 1 d d e pos 1 11 ,· u

el valor de la producción comercializada en el año 1987 

fué de $ 432.362.200, c0n una participación del O. 68% del 

crédito. De lo cual se concluye que el volumen del crédito 

otorgado no alcanza a participar con el 1% del total 

de la producción, es decir su participación es ínfima. 

En e f e c t. ·o , d e a c u e r d o a 1 o s r e s u 1 t n d o s o b te n i ct o s <.' n la s 

encuestas realizadas a productores y comercializadores 

del subsector avícola se pudo comprobar que no hay acceso 

a éstas líneas de crédito bancarios pi'.lra ln finnnc:iación 

de c"apital de trabajo (insumos, alimentos, concentrados, 

salarios, etc), en el corto plazo por cuanto las condicio 

nes financieras de este tipo de crédito yo analizado 

en el literal 4.2.1.4., no se ajustan a las necesidades 

del subsector; ni mucho menos para obras de infraeslructu 

ra por cuanto todas cuentan con capacidad ociosu, ya 

que su mayor problema es lo reducido del tamaño del merca 

do. 

Observando las cifras del volumen de crédito otrogado 

en la avicultura tanto de engorde como de posturc (cuadro 

No. 25) se infiere que tales montos no han evolucionado 

en concordancia con el ritmo creciente que en su onjunto 

presenta el subsector avícola , siendo aun más grave la 

situación para la avicultura de huevo donde los volGmenes 
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de crédito presentan disminución de un a�o n otro. 

La actividad de financiación, necesitaría de un mayor 

esfuerzo gubernamental, en el sentido de que ésta tenga 

condiciones financieras mejor ajustadas a este subsector 

principalmente en la actividad de postura con el objetivo 

de influir deiinitivarn�nte en su productividad y volGmenes 

de producción. Así mismo el crédito debe convertirse 

en una herramienta que fomente el desarrollo de la investi 

g ión y transferencia de tecnologí 
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CONCLUSIONES 

La industria Avícola barranquiller constituye una activi 

dad económica de creciente importancia en el marco de 

la economía local. Actualmente la confurn1an las firmas 

INDUNAL, PIMPOLLO DEL CARIBE, GRANJAS AVJCOLAS EL SOCORRO 

y GRANJAS AVICOLAS CHINAS, las can, terísticas propias 

de ·su funcionamiento económico, como son la producción 

está bajo el control de un numero r ducido de L i.rrnns, 

se destaca una empresa líder y los artículos producidos 

por ellas son homogéneos, 

de Lipo oligopólico, de 

enmarcan esta industria como 

t o d a s e 11 ¿1 s l u d u 11 a l e
�· 
-· i:111.ica

que se presenta como una agroindustria integrada vertical

mente , desde la producción d materias primas hasta la

comercialización de los productos finales, situación

ésta que le ha permitido conslitui se como la industria

líder del sector , y como tal es la 4ue man ja las pol i:ti

cas de producción y precio, del mercado avícol·1 l cal.

Su funcionamiento está influido por sus ;relaciones con 

otros sector s de la economí , principaln nte el agrícola, 
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del cual recibe el 85% de las materias primas necesaria 

para iniciar el proc so productivo; igualrnenLe depende 

del sector externo el cual l proporciona el pi8 de ·r1a 

y los volGmenes faltantes de materias primas para la 

elaboración de los concentrados. Otros sectores, como 

el comercial y el financiero, y agentes económicos partici 

pan en los procesos de producción y mercadeo avícola. 

De esta forma los cambios presentados al interior de 

cada sector genera 

nados. 

cambios n los tlem5s con •lJos rclucio 

Los · desajustes en 1 sector agrícola d •l departamento 

del Atlántico y otros departam ntos de La CosLa Atl:ntica 

como Bolívar y Córdoba , reflejados en la disrninu j_ón 

de 1 a pro ti u ció n han originad o pu r u e 1 su b se e L u i· · 1 v .í e u La 

u n d e.s a b a s te c i mi e n t o d e m a t e r i a s p r i mas q u e constituye 

la causa fundamental de su problemática. Por su parte, 

la 1 ducción n los L-Upos d importación de materias 

primas ,no producidas en el país, como la harina de pesca 

do, es causa de lu menor calidad y los mayorc3 costos 

ele producción del ·alimento concentrado: . 

La disminución del poder adquisitivo de la población 

barranquillera le impide el acceso a productos que , como 

los avícolas son fuentes nutritivas de la 1nejor calidad , 

lo que trae como resultado bajo crecimiento n las cantida 
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des demandadas. La producción de pollo d engorde dió 

e o 111 o r , . • u I L I d o u 11 a u 111 e 11 L o d e 1 .i o f < • r· l ; 1 111; 1 y () 1 'l 'lf' 1 • 1 í 11 r: r , · 

menLo en el consumo; no toda L.1 pro d u e e i ó 11 p o L t' ne i u l 

de pollo de engorde se ha hecho efectiv ya que la evolu 

ción del mercado ha forzado a frenar los encasetamientos 

a nivel comercial y ha inducido algunos ahogamientos 

a nivel de empresas reproductoras de pié de cría. Además 

las incubadoras tuvieron que reducir el tiempo de vida 

de sus reproductores. En lo que resp cLu al sccLor produc 

tor d huevos los niveles el pro d u e e j ó n no 1t; 1 n 1n os L r n d o 

gran crecimiento en virtud de que el mercado aGn se encuen 

trá invadido de huevos procedentes de zonas avícolas 

con mejores condiciones de producción. 

El subsector se caract riza por los altos costos de produc 

ción en el proceso de e.cía y levanLe tanto de pollos 

de engorde como de ponedoras, los cuales se refl jan 

en incrementos n los nivel s de precio d los prociucLos 

finales, incrementos éstos que son en promedio mayores 

a los presentados por la carn de r s, su pri11cipal. susti 

tuto, dificultando su introducción en los hábitos alimenti 

cios de la población. 

La comercialización de productos avícola se efectúa princi 

palmente por el canal productor mayori�ta consumidor , 

un 47.8% de la producción, por ser este canal el que 
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,,Ql a y ores v n La j ns p r sen ta p é.l r u el pro el II c Lo 1· • 1,: J Ll l l o grado 

de integración agricultura-industria comercialización 

alcanzado por INDUNAL explica 

industria en el mercado local. 

1 control que ejerc esta 

Por su part la financiación del suhscctor con crí-:!dj Lo 

del Fondo Financ.i. •ro Agrop' u<.11 1 o 110 .se 11:1 L Lt'v.,do ü 

cabo en los últimos cuatro años; para los procesos de 

producción y comercialización de los productos avícolas 

las industrias locales utilizan recursos propios para 

financiarse, de la misma forma que acuden a créditos 

comerciales para surtirse de materias pr.i.mas, Lodn vez 

que las condiciones fjnanci rL s cstahlrciclns por rl fondo 

para este subsector no se ajustan a sus características 

y necesidades. Esta situación aumenta el factor riesgo 

en la inversión de estas industrias y dificulta su mejor 

desenvolvimiento. 

P 1 a n t e a d o <l e e s ta f 0 1 111 a se obscrvu que LJ i.ndustrin 

avícola local, enf enta una situación difícil que limita 

su crecimiento y que es necesario actuar sobre sus causas, 

para lo cual se requier 

y largo plazo. 

de estrategias globales a mediano 
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ENCUESTA PARA LOS RAMOS DE LA INDUSTRIA AVICOLA 

l. RAMO PRODUCCION DE ALIMENTOS

Origen de la materia prima u tilizada

Industrial
------- -------

Avícola 

Nacional % Imp ortada %
--�----�

Cuál es el mayor pr oveedor de maLerias µr.i.111as? 

Pr odu ctos más u tilizado s  como materia prima 
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-------

Clase de productos fabricados ( los más imp or tantes)  

Nombre 

Diaria 

Cantidad 

Mensual Anual 
-------- ---------

Equipo y maquinaria utilizadas; 

% de orige n nacional % de origen extranjC'ro ___ _ 

Valor aproximado _________ �---------------

- Estructu ra de l os Costos

% del cost o de Insumos: (compra de av es) 
-------

% del costo de Producción ( ldquinaria ), 

(Ser vicios) 
-------

-------

(Mano de Obra) 



% del costo en mercadeo: ( Publicidad) 
------

(Transport') 
------

(Vendedores) 
--�

--
-

(etc.) 
------

% del costo en administración (pago de empleados) 
----

(Otros gastos) 
-----

- Financiación

Propias Créditos bancarios Créditos de Fo -
-------

�ento Créditos comerciales 
------- ------

Hay facilidades de obtener el crédito ? 
--------------

- Capacidad de Planta

La producción actual copa la c pac1dad de la planta? 
-------

Por ampli ción ? 
-------------------------

Por renovación de equipos? 
--------------------

Si h y capacid no utilizada en la planta, que t nto por ciento 

está sien<lo utilizado? 

II. RA�O PLANTA DE SACRIFI IO

Origen de las aves que sacrifican: 

Granja;s propias ( ) Compra a particualres ( ) 

Cuál es el m jor proveedor ? 
-------------------

Can Lid ad promedio d Producc.1.on Mensual Anual 
------ ----
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Equipos y maquinarias utilizadas 

% Nacional 
-----

_____ % Extranjero 

Valor aproximado: _________________________ _ 

-Mano de obra utilizada:

Total Obreros Nano de obra calificada 
------- ---------

Ad ministración 
------

- Mercado de la producción

Venta directa % Producción sobre pedido 
------- -----�

Distribuidores % 

- Cobertura del Mercado:

Nacional %
---------�

Local %
------------

Regional 

Exp i:-tación 
--------

Qué porcentaje de la demanda otal estimada para Barranquilla cu

bre la producción ? 
-------------------� 

- Precios de' Venta

Libre Control dos 

Que variación expe imentan los precios de venta en el año? 

% Sube % Baja 
------ ------ -----

% Constante 



III. RAMO GRANJA AVICOLAS 

- Procedencia del Pie de Cría:

- Razas Utilizadas:

Qué calse de alimento consumen? 

Nombre: 
�-----------

Diaria: Mensual 

/14 

Importado % 
��-----� 

Cantidad 

Anual 
------- ------� �---------

Origen del alimento 

Agrícola : %
-----------

Industria: % 
-----------

Na c ion a 1 % 
�---------� 

Importado % 

Obte1ción del Alimentu : 

Compra direc a ( ) Produ ción propia ( ) Agencias Distribuido-

ras ( ) 

-Equipo y maquin ria utilizada

Importado % Nacional 

lor Aproximado$ 

% 

�-----------------�



- Estructu a de los Costos:

% del costo en insumos (Compra de aves) 

% del costo en producción (Maquinaria) 

% del costo en producción (Servicios) 

% del costo en producción ( Mano de obra) 

% del costo en mercadeo e Publicidad) 

% del costo en mercadeo ( Transporte) 

% del costo en mercadeo ( Vendedores) 

% del costo en Administración ( pago empleados) 

% del costo en Administración ( otros gastos) 

:... Financiación 

Propia Crédito Bancarios 
------- ---------

Créditos de Fomento 

Hay facilidad de obtener el crédito ? 
-------

- Capacidad de la planta

La producción actual copa la capacidad de la planta? 
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-------

Hay necesidad de ensanches en el futuro? 
-------------

l>or ampliación 
-----------

Por renovación d equipos? 
-----�------

Porcentaje de capacidad ociosa 
--------�-



-Mano el ohm utilizada: 

Total Obreros 

Mano de Obra calificado 
------1---� 

Administración : $ 

Qué tiempo requiere la obtención del Producto final? 

Cantidad promedio por líneas de Producción 

Línea 

Liviana 

Semi pesada 

Pesada 

Diaria Mensual Anual 

Cantidad promedio envü1Ja i.l L1.s pl ,1nL,1.· e �,.1r:1· i.Li.cio 

- Precio de los Insumo

Pié de cría 

Alimentos concentrados 

Medir in as 

Fumigan tes 

wnL.i.daJ 

Variación promedio de los preciso n el aúo 

Constante Alzas 
-------

Estructura de los Costos 

% de costo de Insumo compra de ves 
-------

Valor 
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compra de alimentos 

% de costo de Producción 
----

maquinaria 

servicios 
-------

Edificio 
--------

Mano de obra 
--------

% del costo de Administración pago empleados 
--------· 

Transporte 
--------

- Financiación

Propia ( ) Créditos Bancarios ( Crédito de Fomanto 

Créditos comerciales ( ) 

Hay facilidad de obtener el crédito 

Capacidad de planta 
-----------------------�

La producci·n a tual copa la capacidud de la planL11?--------------

Hay proyecto de ensanche en el futuro? 
------------�

Por ampliación ( 

� acidad ociosa ( ) 

Por r novación de equipo ( ) 




