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INFORME DE TRABAJO DIRIGIDO EN MANEJO DE AVES  PONEDORAS 
COMERCIALES “ISA BROWN” EN FASE CRÍA Y RE-CRÍA 

 (Granja Avícola “Motacú” provincia Warnes, departamento de Santa  Cruz)1 
 

Arnez G. R 2, Soleto W. A.3, Ardaya C.4 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 

I .  RESUMEN 
 
El trabajo dirigido se desarrollo con el objetivo de participar en el manejo de una 
granja avícola cuyo rubro es de ponedoras comerciales en explotación sobre piso, 
en la Granja Avícola La Esperanza ubicado en el departamento de Santa Cruz. 
prov. Warnes en la localidad “Motacú” el trabajo se desarrollo por un lapso de 6 
meses (del 22 de junio al 22 de diciembre del 2009), durante este tiempo se 
desarrollo un amplio trabajo en el área de  manejo como ser el corte de pico que 
se las realizo a las 2 semanas de edad, en sanidad  se realizó un programa de 
vacunación en la cual no se tuvo  dificultades en su aplicación de las mismas con 
el fin de trasferirles anticuerpos de ciertas enfermedades, alimentación dándoles  
el pienso sobre los periódicos, para facilitar el acceso de las pollitas a la comida 
cuando se procede a su descarga., medio ambiente proporcionarles una 
temperatura correcta con el objetivo de lograr de ellas su máximo crecimiento, 
desarrollo y productividad, no olvidando el concepto todo dentro todo fuera. Dicha 
granja posee 5 galpones, la cual tiene una capacidad de carga de 60.000 aves, las 
cuales están separadas en cuatro divisiones cada galpón. El galpón Nº 4 se 
recibió los lotes siguientes: lote Nº 1 con una población de 3.260 aves, fecha de 
nacimiento: 25/08/2009, el lote Nº 2 con una población de 3.300 aves, fecha de 
nacimiento: 14/09/2009, el lote Nº 3 con una población de 3.030 aves, fecha de 
nacimiento: 23/09/2009, el lote Nº 4 con una población de 2.682 aves, fecha de 
nacimiento: 02/10/2009. El galpón Nº 5 se recepcionó los siguientes lotes: lote Nº 
1 con una población de 2.660 aves, fecha de nacimiento: 12/09/2009, lote Nº 2 
con una población de 2.627 aves, fecha de nacimiento: 22/10/2009, lote Nº 3 con 
una población de 2.300 aves, fecha de nacimiento: 01/11/2009, lote Nº 4 con una 
población de 2.410 fecha de nacimiento: 11/11/2009, lote Nº 5 con una población 
de 2.350 aves, fecha de nacimiento: 21/11/2009, lote Nº 6 con una población de 
2.060 aves, fecha de nacimiento: 01/12/2009. El lote Nº 1 del galpón Nº 4 se las 
manejo hasta las 16 semanas cuya mortalidad fue mayor con respecto a los otros 
lotes con un 10,92%, en el galpón No. 4 se tuvo una media del  77% de 
uniformidad, en el galpón No. 5 se tuvo una media del 83% de uniformidad. Con 
respecto a la alimentación las aves llegaron a consumir a las 16 semanas 76 grs. 
cada ave. Por la experiencia obtenida durante el trabajo dirigido se concluye que 
no se deben criar gallinas de diferentes edades en un mismo galpón, debido a que 
dificulta la adecuada crianza de aves. 
 
________________________________________________________________________________________ 
1 Trabajo realizado en la Granja Avícola “Motacú” Prov. Warnes Dpto. de Santa Cruz. 
2 Trabajo Dirigido por René Arnez Guzmán. Para obtener el título de Médico Veterinario y Zootecnista. 
3 Tutor, docente titular de la Materia de Producción de Aves, F.C.V. 
4 Profesional guía, Patóloga en Avicultura (A.D.A.). 
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I I .  INT RODUCCION 
 

 
La  p roducc ión  de  huevo  para  e l  consu mo h u ma no en  e l  

depar ta mento  de  San ta  Cruz  duran te  e l  año  2007  ha  most rad o  

un  c rec imien to  en  re l ac i ón  a  l a  ges t i ón  an te r i o r .  Se  ha  ca l cu l ado  

que  para  és te  per i odo  se  han  p rod uc ido  722 .396 .084  huevos  l o  

que  muest ra  un  c rec i mien to  de l  6 ,06% en  re l ac i ón  a  l a  

p roducc ión  de  l a  ges t i ón  2006  (681 .120 .285  huevos) .  E l  au ment o  

de  l a  p roducc ión  se  da  ta mb ién  en t re  o t ros  fac to res  co mo  

respues ta  a l  i nc remento  de  l a  de manda de  huevo  tan to  a  n i ve l  

nac i ona l  como fuera  de  nues t ras  f ron te ras  (e l  caso  de l  Perú ) .   

(Me mor i a ,  A.D .A.  2007  –  2008) .  

 

 
De  un  t i e mpo a  es ta  par te  l a  co mer c i a l i zac i ón  de  huevos  a l  Perú  

se  ha  con ver t i do  en  un  i mpor tan te  negoc io  para  l os  av i cu l to res  

de l  rub ro  de ponedoras  co merc i a l es .  Por  es ta  razón  l as  

perspec t i vas  fu tu ras  de  l os  p rec i os  dependerán  en  g ran  med ida  

de  l a  demanda de l  vec i no  pa ís ,  as í  co mo ta mb ién  de l  consumo  

nac iona l  de  és te  a l imento .  ( A.D .A.  2 007  –  2008)  

 

La  ga l l i na  ponedora  comerc i a l  es  uno  de  l os  anima les  

p roduc to res  de  a l i mento  para  con su mo hu man o más e f i c i en tes  

que  exi s ten ,  ac tua l mente  una  ga l l i na  de  a l ta  p rodu cc ión  t i ene  l a  

capac idad  de  p roducc ión  en  un  c i c l o  de  pos tu ra  más de  qu inc e  

veces  su  p rop io  peso  en  h uevos  p ara  e l  merca do .  Lo s  huevo s  

son  un  p roduc t o  na tu ra l ,  ba ra to  y  q ue  no  só l o  con t i ene  p ro te ína  

de  a l ta  ca l i dad  s i no que  ademá s  nu t r i en tes  esenc ia l es  par a 

nues t ra  d i e ta  d i a r i a  (Hun ton ,  2000) .  
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El  ob je t i vo  de l  p resen te  t raba jo  fue r on  l os  s i gu i en tes :  
 

 
  Per fecc i onar  l os  conoc i mien tos  en  l a  fase  de  c r ía  y  recr ía  

en  l a  c r i anza  de  aves  ponedoras  c o merc i a l es  en  l a  g ran ja  
Motacú .  

 

  Fo r ta l ec imien to  p rác t i co  de  ca mpo en  l os  aspec tos  técn i co s  
de l  mane jo  de  aves  ponedoras  c o merc i a l es  en  l a  fo rma c ión  
p ro fes i ona l .  

 

  Mane ja r  en  ca mpo l as  índ i ces  z oo técn i cos  p roduc t i vos  
parc i a l es  y  f i na l es ,  como  ac t i v i dad  modu la r  y  su  re l ac i ón  
en  l a  to ma de  de c i s i ones  en  e l  ca mpo de  l a  p ro fes i ón  

 

  Aprender  a  mane ja rse  ba jo  l os  co ncep tos  de l  t raba jo  e n  
equ ipo ,  l a  impor tanc i a  de  l a  co mun i cac i ón  y  mane jo  d e   
recursos  hu manos.  
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I I I .  CARACT ERIST ICAS DE L A EMPRESA 
 
 
 
3.1 .  UB ICACIÓN G EOG RAF ICA Y ANT ECEDENT ES  
 
 
La  Gran ja  Mota cú  es ta  ub i cada  en  e l  depar tamento  de  San t a  
Cruz ,  p rov i nc i a  W arnes ,   exac ta men te  en  l a  l oca l i dad  “Motacú” .  
 
 
La  g ran ja  Mo tacú  fo r ma par te  de  l a  e mpresa  p r i vada  Av íco l a  La  
Esperanza  cuyo  dueño  es  e l  Señor  F reddy  Suárez  An te l o .  
 
 
La  g ran ja  Motacú  es tá  asen tad a  en  una  super f i c i e  de  20 
Hectá reas ,  que  v i ene  t raba jando  desde  e l  año  2005   con  el  
ob je t i vo  p r i nc i pa l  de  p roduc i r  de  huevos  co merc i a l es  para  e l  
mercado  o f rec i endo  a l  consu midor  f i na l  un  p roduc to  de  buena  
ca l i dad  e  h i g i én i co .   
 
 
La  e mpresa  p res en ta  un  t i po  de  exp lo tac i ón  en  sue lo  y  cuen t a  
con  una  capac idad  de  carga  de  60 .000  aves  en  l o tes  de  
d i fe ren tes  edades  cons tan te mente .  
 
 
3.2 .  INFRAEST RUCT URA 
 
 
La  e mpresa  Av íco l a  La  Esperanza  a de más cuen t a  con  una  p l an ta  
de  i ncubac ión  l a cua l  p rovee  de   po l l i tas  BB,  una  g r an ja  de  
reproduc to ras ,  cua t ro  g ran jas  en  to ta l  con  capac idades  d e  
d i s t i n tas  ca rgas  de  ave s   una  p l an ta  de  ba lanceados  para  l a  
a l imentac i ón  de  l as  aves  y  una  agenc ia  d i s t r i bu i dora de l  
p roduc to  f i na l  en  un  l ugar  es t ra tég ico  de  mer cado  l o  que  fac i l i ta  
su  co merc i a l i zac i ón  y  d i s t r i buc i ón ,  todos  e s tos  p l an te l es  es tá n  
ub i cados  en  d i s t i n tas  zonas  de  l a  g r an ja  Motacú .  ( Ver  p l ano) .  
 
 
 E l  asesora mien to  técn i co  as í  co mo l a  ad min i s t rac i ón  es ta  a  
ca rgo  de l  p rop ie ta r i o .  
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3.3. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA 
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IV .   NAT URAL EZ A DEL T RABAJ O DIR IG IDO  
 

E l  t raba jo  d i r i g i do  se  desar ro l l o  duran te  6  me ses  con  e l  ob je t i v o  
genera l  de  par t i c i pa r  en  e l  mane jo  i n tegra l  de  una  g ran ja  av íco l a  
de l  rub ro  ponedoras  co merc i a l es  en  exp lo tac i ón  sobre  p i so .  
 

Para  e l  desar ro l l o  de l a mi s ma se  o rdenaron  l as  d i fe ren tes  
e tapas  de l  mane jo  rea l i zado  en :  

 

  Mane jo  en  l a  e tapa  de  c r ía ,  rec r ía .  
 

 
  B i osegur i dad .  
 

 
  Progra ma  san i ta r i o  y  con t ro l  de  l a  mor ta l i dad .  

 

 
  Mane jo  de  reg i s t ro .  

 

 
  Con t ro l  de l  consu mo de  a l imen to ,  g ananc ia  de  peso .   
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V.  D IAGNÓ ST ICO DE NECESIDADES 
 

En  e l  á rea  de  san idad  l a  co r rec ta  e l iminac ión  de  aves  muer tas ,  
co mo ser  e l  en t i e r ro  san i ta r i o  de  las  aves  muer ta  ya  qu e  es ta s  
represen tan  un  r i esgo  de  con t a mina c ión  den t ro  de  l a  g ran ja .  
 

En  e l  á rea  de  a l iment ac i ón  en  l a  e tapa  de  c r ía ,  l a  g ranu lo met r í a  
de l  a l imento  sea  l a  co r rec ta .  As í  l a s  aves  reducen  e l  t i e mpo de  
a l imenta rse  a  l a  vez  favorecerá  en  e l  c rec imien to ,  fac to r  que  de  
a l guna  man era  a fec ta  en  e l  no r ma l  dese mpeño de  l as  aves ,  as í  
ob tendre mo s un  me jo r  índ i ce  d e  consu mo para  un  me jo r  
desenvo l v i mien to  de  l as  aves .    
 

En  e l  á rea  de  mane jo  en  l o  que  se  re f i e re  a l  t ras l ado  de l as  aves  
o  p roducc ión  se  debe  ev i ta r  e l  es t rés  capac i tando  a l  pe rsona l  a  
ca rgo  de  es ta  fu nc i ón .  
 

Respec to  a  l a  B iosegur i dad  l a  co r rec ta  des i n fecc i ón ,  e l  con t ro l  
de l  t ráns i to  de  personas  y  ve h íc u l os  deberán  ser  cu mp l i das  
es t r i c ta mente  para  ev i ta r  l a  i n t roducc ión  de  agen tes  i n fecc i osos .   
 

Respec to  a l  med io  a mb ien te  de  l a  cr i anza  de  l as  aves ,  se  t ra ta ra  
de  c r i a r  en  un  so l o  ga lpón  l o tes  de  una  mis ma edad  para  ev i ta r  
as í  l as  t rans mis i ones  de  en fe r meda des.  
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VI.  REVIS IÓN B IBL IOGRÁF ICA 
 

6 .1 .  Pob lac ió n a víco la  
 

La pob lac i ón  av íco l a  de  gal l i nas  en pos tu ra  según  año  2000  e ra  
de  1 .656 .838  aves ,  en  e l  año  20 07  –  2008  e ra  de  2 . 350 .84 8  
aves .  Con  re l ac i ón  con  aves  de  c r ía ,  en  2007  –  2008  se  ten ía  
una  pob lac i ón  de  783 .616 .  (Me mor i a ,  A.D .A.  2 007  –  2008) .  
 

6 .1 .1 .  P roducc ión de  hue vo  
 

La p roducc ión  en  San ta  Cruz  de  l a  S ie r ra  para  e l  año  2007  fue  
de  722 .396 .084  un idades  de  h uevos  (A .D. A.  2007  –  2008)  
 

6.1 .2 .  Co nsumo pe rcáp i ta  de  hue vo  
 

Bol i v i a  para 2007  –  2008  p resen ta  un  consu mo percáp i ta  de  
huevo  de  116 .  ( A.D. A.  2007  –  2008) .  
 

6 .2 ,  B IO SEG URIDAD 
 

Un cen tavo  i nver t i do  en  p revenc ión ,  ahor ra  mucho  d i nero  e n  
t ra ta mien to .  ( Agu i l e ra .  2007 ) .  
 

La b i osegur i dad  es  e l  con jun to  de  p rác t i cas  de  mane jo  
d i señados  para  p reven i r  l a  en t rad a  y  t ran s mis i ón  de  agen te s  
pa tógenos  que  puedan  a fec ta r  l a  san idad  en  l as  g ran ja s  
av íco l as .  La  b i osegur i dad  es  una  par te  funda ment a l  de  cua lqu ie r  
g ran ja  av íco l a  ya  que  p ropor c i ona  un  au mento  d e  l a  
p roduc t i v i dad  de  l os  l o tes  y  un  au mento  en  e l  rend i mien to  
econó mico ,  ( D iná mica  Av íco l a ,  200 9) .  
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La b i osegur i dad  t i ene  t res  co mpone ntes  i mpor tan te s :  
 

6 .2 .1 . -  Ais la mie nto   
 

El  a i s l amien to  se  re f i e re  e l  con f i namien t o  de  l as  ave s  den t ro  d e  
un  a mb ien te  con t ro l ado .  Una  cerc a  a l a mbrado  mant i ene  a  su s  
aves  den t ro ,  pe ro  ta mb ién  mant i en e  a  o t ros  an i ma les  fue ra .  E l  
a i s l amien to  ta mb ién  se  ap l i ca  a  l a  p rác t i ca  man tener  separad as  
a  l as  aves  de  d i fe ren tes  edade s .  En  l as  g rande s  g ran ja s  
av íco l as  se  s i gue  e l  método  todo  d en t ro / todo  fuera  que  per mi te  
l a  depopu lac i on  de  l as  i ns ta l ac i ones  en t re  d i fe ren tes  l o tes  de  
aves  y  per mi ten  t i e mpo para  e l  pe r i odo  de  l imp ieza  y  
des i n fecc i ón  para  ro mper  de  es ta  fo r ma e l  c i c l o  de  
en fe r medade s,  (D iná mica  Av íc o l a ,  2009) .  
 

6 .2 .2 .  Co ntro l  de  T ráf ico  
 

Cont ro l  de  t ra f i co  i nc l uye  e l  t rans i to  a  l a  g ran ja  y  e l  t rans i to  
den t ro  de  l a  g ran ja .   
 

El  sanea mien to  con t ro l a  l as  des i n fecc i ones  de  mate r i a l es ,  
pe rsonas  y  equ ipo  que  en t ra  en  l a  g ran ja  y  a  l a  l imp ieza  de l  
pe rsona l  de  l a  g ran ja .  Las  en fe r medades  i n fecc i osas  pu eden  
con tag ia rse  desde  g ran ja  a  g ran ja  a  t ravés  de :   
 

  La  i n t roducc ión  de  aves  en fe r mas.  
  La  i n t roducc ión  de  ave s  sana s  l as  cua les  se  han  

recuperado  de  una  en fe r medad  pero  que  son  ahora  
por tadoras  de  l a  mi s ma.  

  Los  zapa tos  y  ropa  de  v i s i tan tes  o  de l  pe rsona l  que  se  
mueve  de  p l an te l  a  p l an te l  de  d i fe ren tes  l o tes  de  aves ,  
(D iná mica  Av í co l a ,  2009) .  
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6 .2 .3 .  Sa nidad  
 

  E l  con tac to  con  ob je tos  i n an imad os que  e s tán  
con ta minados  con  l os  o rgan i s mo s d e  una  en fe r medad.  

  Los  cadávere s  de  av es  muer tas  que  no  han  s i do  e l i minados  
de  l a  g ran ja  ad ecuada mente .  

  I mpureza s  de l  agua ,  ta l  co mo  aguas  con ta minadas ,  
p roven ien tes  de  gara jes  de  l a  super f i c i e .  

  Los  roedores ,  a l i mañas  y  pá ja ros  e n  l i be r tad .   
  Los  i nsec tos .  
  P l an te l es  con ta minados  con  r es to s  de  ca ma,  po l vo  o  p i so  

con ta minado .  
  T rans mis i ón  a  t ravés  de l  huevo .  
  T rans mis i ón  de  o rgan i s mos p or  v ía  aérea .   
(D iná mica  Av í co l a ,  2009) .  
 

6.2 .4 .  P repa rac ión  de  la  gra nja  
 

E l  av i cu l to r  debe  es ta r   conc ie n te  de  l a  i mpor tan c i a  y  l a  
de l i cadeza  de  l os  po l l i tos  que rec i b i rá por  l a  ta rde  l a  
p reparac i ón  de  l a  g ran ja  t i ene  que  s er  muy p l an i f i cada .  
In te resa  reca l ca r  l a  conv i venc ia  de no  tener   que  improv i sa r  en  
e l  mo me nto  de  l l egada  de  l os  po l l os  de  c r i adero  es  dec i r ,  tene r  
todo  p reparado  para  que  es tos  se  puedan  sacar  l o  an tes  pos ib l e 
de  sus  ca jas  y  co menzar  a  beber  y  co mer ,  ( Cas te l l o ,  1970) .   
 

Una  buena  p l an i f i cac i ón  deber  se r  bás i ca mente  ráp ida  y  segu ida  
por  l os  pasos  c i tados  a  co n t i nuac ión :  
 

-  T odo dent ro  todo  fuera . -  S i  es to  no  se  p rác t i ca ,  v i v i rá  
cas i  e te rna men te  con  p rob le mas  s an i ta r i os  que  i nvo lucran  
perd i das  por  cua lqu ie r  ángu lo  que  se  l os  mi re .  

-  Lavado y des i nfecc ió n . -  La  g ran ja  debe  es ta r  to ta l ment e  
l avada  y  des i n fec tada .  

-  Equipos. -  Co mederos ,  beb ederos ,  depós i tos  de  a l i mento s  
y  o t ros  se rán  ta mb ién  r i gu rosa ment e  l avados  y  
des i n fec tados .  
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-  Espacio  cer rado . -  E l  espac io  para  l a  recepc ión  debe  ser  
en t re  un  te rc i o  y  med io  de l  ga l pón .  

-  Cama. -  Asegura rse  que  l a  ca ma se a  seca ,  l imp ia  y  nueva  a  
pesar  de  es to  hacer  un  t ra ta mien to  para  hongos  a l  meno s  
a l  á rea  de  recepc ión ,  recuerde  que  s i  su  ca mada t i ene  a l to  
g rado  de  con ta minac ión  de  aspe rg i l l us ,  sus  po l l i tos  se  
en fe r maran  i n med ia ta mente .  

-  Pro hib ido  e l  i ng reso  a  pe rsonas  a jenas . -  S i  he mos s i do  
exi gen tes  con  l os  p rovee dores  de  l os  po l l i tos  BB de  bu ena  
ca l i dad ,  l o  menos que  se  debe  hacer  es  p roh ib i r  e l  i ng reso  
de  v i s i tas  i nopor tunas  una  vez  que  l a  g ran ja  es ta  
des i n fec tada ,  ya  que  es tas  gener a lmen te  son  pe l i g rosas  
para  l a  sa l ud  de  l as  aves ,  (Á l va rez ,  1998) .   

 

6.2 .5 .  PERÍODO DE CRÍA  
 

La  cond i c i ón  san i ta r i a  es  l o  más  impor tan te  e n  es ta  e tapa .  
Es ta mos i n t roduc iendo  po l l i tas  jóve nes ,  a l ta mente  sus cep t i b l es ,  
en  un  a mb ien te  a r t i f i c i a l .  Dado  que  es ta mos t ra tando  de  
mantener  e l  mayor  c on t ro l  pos i b l e ,  a l  i n i c i o e l  es ta tus  bac te r i ano  
y  v i ra l  de  nues t ras  aves  debe  se r  l o  me jo r  a  que  tenga mo s  
acceso .  E l  fac to r  de  mayor  i mpor t anc i a  es  e l  a i s l amien to  en t re  
ga lpones ,  sobre  todo  de  aque l l os  que  con t i ene  ga l l i nas  adu l tas ,  
(Hun ton ,  1998) .  
 

Las  po l l i tas  rec i én  nac idas  no  t i ene l a  f l o ra  i n tes t i na l  de  un  ave  
adu l ta ,  so l amente  po seen  una  l imi tada  i nmu n idad  ma te rna l  que  
es  su  ún i ca  de fensa  con t ra  l os  v i rus ,  bac te r i as .  (Hun ton ,  1998) .  
 

La  cond i c i ón  de  l a f l o ra  bac te r i ana  i n tes t i nal  es  de  v i ta l  
impor tan c i a .  En  l os  po l l i tos  que  nacen  de  una  manera  na tu ra l  
sea  con  l as  madres ,  unas  horas  después  de  haber  nac i do  su  
i n tes t i no  se rá  co l oni zado  por  una  ser i e  de  bac te r i as que  
p rov i enen  de l  med io  a mb ien te  de  l a  madre .  Ha s ta  hace  
re l a t i vamente  poco  l os  p roduc to re s  co merc i a l es  hab ían  i gnorado  
es te  p roceso  abs o lu ta mente .  S i n  e mbargo ,  ahora  se  ha n  
desar ro l l ado  cul t i vos  de  mi c roorgan i s mo l l amados p rob ió t i cos  
(que  se  su min i s t ran  d i rec ta mente  a l  po l l i to )  y  p roduc tos  de  
co mpet i c i ón  exc l us i va  cuyo  f i n  es de  remp lazar  es te  p roceso  de  
co l on i zac i ón  na tu ra l .  A  pesar  de  es to ,  aún  puede  habe r  
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d i f i cu l tades  para  que  es tos  o rgan i s mos  se  e s tab lezcan ,  s i  es  
que  e l l os  t i enen  que  compet i r  en  un  a mb ien te  que  ya  con t i en e  
una  fuer te  ca rga  bac te r i ana ,  co mo e s  e l  cas o  de  res i duos  
bac te r i anos  de  una  c r i anza  p rev i a .  ( Hun ton ,  1998) .  
E l  pe rsona l  que  cu i da  l os  po l l i tos  debe  tener  en t rena mien tos  
adecuados  y  ta mb ién  debe  poseer  exper i enc i a .  Es  su ma men te  
impor tan te  que  e l l os  co mprendan  aspec tos  ta l es  c o mo ,  con t ro l  
de  te mpera tu ra ,  p rogra ma de  i l umi nac ión ,  p r i nc i p i os  san i ta r i os  
para  con t ro l a r  l as  en fe rmed ades y  l os  p rogra mas de  vacunac ión .  
(Hun ton ,  1998) .  
 

E l  pe r íodo  de  c r ía  es  una  e ta p a  de  su ma i mpor tanc i a .  La  
p roduc t i v i dad  de  un  l o te  depende en  g ran  par te  del  éxi to  de l  
pe r íodo  de  c r ía .  La  ca l i dad  de  un  l o te  de  po l l i tas  recr i adas  es tá  
de f i n i da  por  es tos  se i s  c r i te r i os  
 

-  E l  peso  a  l a  madure z  se xua l .  
-  Una  capac idad  de  i nges t i ón .  
-  La  ca l i dad  de l  co r te  de  p i co .  
-  La  ho mogen e idad  de  l a  parvada .  
-  Es  es ta do  san i ta r i o .  
-  La  edad  a  l a  madure z  se xua l ,  ( I sabr own ,  2000) .  

 

6.2 .6 .  Co ntro l  de  c rec i mie nto  
 

En  c r ía :  
o  Ob tener  un  l o te  ho mogéneo con  un  peso  co mpat i b l e  con  l a  

madurez  se xua l  requer i da .  
o  Ob tener  un  peso  cor rec to  a  l as  4  se manas.  
o  Ob tener  un  c rec i mien to  regu la r  en t r e  4  y  16  se mana s.  

 

Por  es ta  razón  e s  i mpor tan te  con t ro l a r  se mana l mente  e l  pes o  
en t re  l as  0  y  30  se mana s.  
La  pesada  debe  ser  rea l i zada  en  una  hora  f i ja ,  p re fe ren te ment e  
por  l a  ta rde ,  ( I sabro wn.  2000) .  
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Para  l a  c r ía  en  e l  sue lo ,  co l ocar  un  cor ra l  en re jado .  D i r i g i r se  
hac ia  e l  cen t ro  de l  ga l l i ne ro  y  encer ra r  una  par te  de  l as  aves  en  
e l  co r ra l ,  l uego  pesar  i nd i v i dua lmente  cada  ave  de l  co r ra l .  
( I sabro wn.  2000) .  
 

6.2 .7 .  CO RT E DE P ICO  
 

Qu i zás  e l  mayor  desa f í o  para  l os  c r i adores  de  gal l i nas  
ponedoras  es  e l  l og ra r  un  adecuad o  desp ique .  Aqu í ,  e l  po tenc ia l  
de  p roducc ión  de  una  po l l i ta  puede  mantener se ,  rea l za rse ,  o  
puede  des t ru i r se  s i  e l  mane jo  no  se  hace  en  fo r ma a decuada .  
Ac tua l men te ,  e l  desp ique  es  un  t e ma mu y po lé mico  d eb ido  a  qu e  
l os  g rupos  de  b i enes ta r  an i ma l  cons ideran  que  es  una  mu t i l ac i ón  
i nnecesar i a  de l  ave .  ( I sabrown.  200 0) .  
 

E l l os  no  reconocen  e l  po tenc ia l  i nheren te  que  hay  en  l as  aves  
hac ia  co mpor ta mien to s  de  p i ca je  y  can iba l i smo ,  l o  cua l  
rep resen ta  un  p rob le ma mucho  ma s ser i o  para  e l  b i enes ta r  de l  
ave  que  e l  rea l i za r  un  desp ique  adecuado .  (Hun ton ,  1998) .  
 

La  ma yor ía  de  p ro veedores  de  l íneas  gené t i cas  de  pos tu r a  
reco miendan  que  e l  desp ique  s e  rea l i ce  l o  más te mprano  
pos ib l e ,  es to  s i gn i f i ca  en t re  l os  6  y  10  d ías  de  edad .  A lguno s  
deno minan  a  e s to  desp ique  de  p r ec i s i ón  y  en  rea l i dad  es  e l  
no mbre  adecuado ,  porque  p rec i s i ón  es  e l  fac to r  c l ave .  S i  e l  
t raba jo  se  hace  cor rec ta men te  a  esa  edad  puede  ser  e l  úni co  
que  se  requ ie re .  S i n embargo ,  en  e l  caso  opues to  puede  que  se  
neces i te  rea l i za r  un  nuevo  desp ique  para  per fec c i onar  e l  t raba jo  
y  es to  cau sa  aún  mas d año ,  (Hun to n ,  1998) .  
 

T rad i c i onalmente  se  l l eva  a  cabo  e s ta  operac i ón  por  do s  razone s  
p r i nc i pal es  l imi ta r  e l  p i ca je  de  l a s  aves  y  redu c i r  e l  desperd i c i o  
de l  a l iment o .  Es ta  de l i cada  operac i ón  debe  ser  rea l i zada  por  un  
persona l  deb idament e  fo r mado.  Un  cor te  ma l  hecho  oca s iona  
p r i nc i palmen te  una  he te rogene idad  y  puede  represen ta r  un  
hand i cap  de f i n i t i vo  para  c i e r tas ga l l i nas  (d i f i cu l tad  para  
a l imenta rse  y  para  beber ) .  ( I sa bro wn.  2000) .  
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6.2 .8 .  Antes  de l  co rte  de  p ico  
 

  Ver i f i ca r  e l  es tado  de  l as  aves .  
  Ver i f i ca r  que  l a  tempera tu ra  de  l as  cuch i l l as  sea  l a buena  

para  que  no  p rovoque  he mor rag ias  y  que  no  sea  de mas iado  
a l ta  para  no  quemar  a  l as  pol l i tas .  La  tempera tu r a  
aconse jada  e s  de  650  a  700º  C.  

  No  l o  haga  a  l a  rápi da .  Los  me jo res  operadores  pueden  
desp i ca r  800  aves /hora .  No  apure  a  su  equ ipo  s i  és te  só l o  
rea l i za  600 .  

  Asegure  qu e  su  equ ipo  de  de sp ique  tenga  un  adecuado  
en t rena mien to  y  un a  aprop iada  sup erv i s i ón .  

  Añada  e l ec t ro l i tos  y  v i ta mina  K a l  agua  de  l os  bebed eros  
l os  t res  d ías  p rev i os  y  l os  t res  d ías  pos te r i o res  a l  
desp ique .  

  Ev i te  l a  cau te r i zac i ón  exces i va  de l  p i co .  
  Ca mbie  l a  cu ch i l l a  de  l a  desp i cadora  l o  má s f recue n te  

pos ib l e .  
  Mantenga  l a  te mpera tu ra  de  l a  cuch i l l a  en  e l  rango  

adecuado ,  en t re  590º  C y  730 º  C  para  po l l i tos  de  7  a  10  
d ías .  

  No  desp ique  a  po l l i tos  en fe r mos.  
  No  desp ique  l os  p o l l i tos  por  un  l apso  de  7  d ías  a l rededor  

de  una  vacunac ión .  (Hun ton ,  1998) .  
 

6.2 .9 .  Co rte  de  p ico  a  los  10  d ías  
 

  Coger  b i en  a l  po l l i to ,  e l  pul gar  pues to  de t rás  de  l a  cabeza .  
  Mantener  l a  cabe za  b i en  apoyada  s obre  e l  pu l gar .  
  Escoger  e l  ca l i b re de l  apara to  para co r ta r  e l  p i co a  2  mm.  

de l  o r i f i c i o  nasa l .  
  Ev i ta r  l a  cau te r i zac i ón  exce s i va  de l  p i co .  

Ca mb io  de  cu ch i l l a  de  l a  desp i cadora  l o  má s f recuen te  pos ib l e .  
( I sabro wn.  2000) .  
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6.2 .10 .  Co rte  de  p ico  a  las  8  –  10  sema nas  
 

Se cor ta ra  perpend i cu l a r men te  a  s u  e je  de jando ,  después  de  l a  
cau te r i zac i ón ,  l a  mi tad  de  l a  l ong i tud  que  separa  e l  o r i f i c i o  nasa l  
de  l a  pun ta  de l  p i co .  ( I sabro wn.  200 0) .  
 

6 .2 .11 .  Desp ués de l  co rte  de  p ico  
 

  Ver i f i ca r  e l  consumo de  agua  de  be b ida  (a l tu ra  del  agua  en  
l os  bebederos ,  p res i ón  en  l os  c i r cu i tos ) .  

  D i s t r i bu i r  un  buen  espesor  de  a l ime nto .  
  Ev i ta r  vac i a r  l os  comederos  duran t e  l a  se mana s i gu i en te  a l  

co r te  de  p i co .  
Au mente  l a  can t i dad  de  a l iment o  para  l os  pol l i tos  reci én  
desp i cados .  ( I sabro wn .  2000) .  
 

6.3 .  PROGRAMA DE ALUMBRADO  
 

Las  ga l l i nas  son  sens ib l es  a l  au mento  de  l a  durac i ón  de l  
a l umbrado  que  l as  l l eva  a  una  mad u rez  se xua l .  Por  o t ra  par te ,  l a  
durac i ón  de l  a l umbrado  i n f l uye  enor me mente  sobre  e l  consu mo  
de  a l imento .  Los  p rogra mas de  a l u mbrado  t i enen  por  l o  tan t o  
d i fe ren tes  ob je t i vos .  Duran te  l a  c r í a ,  favorecen  e l  c rec i mien to  y  
con t ro l an  l a  madurez  se xua l  de  l as  aves .  ( I sabro wn,  200 0) .  
 

 6 .4 .  CAMA 
 

Ma nejo  de  la  ca ma 
 

Duran te  l as  p r i meras  se mana s de  v i da  de l  po l l i to ,  l a  cama d ebe  
es ta r  l i ge ramente  hú meda,  desp ués  debe  con tener  ca s i  25% de  
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hu medad,  no  deben  hac erse  func i on ar  l os  c r i aderos  hac ia  1  d ía  
an tes  de  l a  l l egada  de  l os  po l l i tos ,  pues  t i ende  a  secar  l a  ca ma.  
Cuando l os  po l l i tos  se  co l ocan  en  una  ca ma e xc epc iona l mente  
seca ,  hay  te ndenc ias  a  au menta r  s u  desh id ra tac i ón ,  después  d e  
l l egada  de  l os  po l l i tos  l as  evacuac iones  ad i c i onan  hu medad a  l a  
ca ma.  
 

Para  fo r mar  una  buena  ca ma per ma nente  es  necesar i o  que  l os  
mate r i a l es  a  u t i l i za r  reúnan  l as  s i gui en tes  cond i c i ones :  
 

1 .  Gran  poder  de  absorc i ón  de  l a  hu medad.  
2 .  Muy poroso  y  espon joso ,  con  l o  cu a l  se  ev i ta ra  en  par te e l  

pe l i g ro  de  ape lmaza mien to .  
3 .  Ha l l a rse  b i en  seco .  
4 .  Ser  buen  a i s l an te  de  te mpe ra tu ra .  
5 .  Ausenc ia  de  po l vo  y  suc i edad .   
6 .  Es ta r  e xen to  de  mohos,  fe r mentac i o nes  o  ma los  o l o res .  

Ser  l o  mas econó mico  pos ib l e  y sobre  todo ,  que  se  ha l l e  
fác i lmente  en  l a  p rop ia  l oca l i dad .  ( I sabro wn.  2000) .  
 

-  Como mante ne r una    ba ja  hume dad  
 

Co mo es  l óg i co  l as  e l evadas  can t i dades  de  agua  que  se  evacua n  
d i a r i amente  sobre  l a  ca ma  deber án  re t i ra rse  de  l a  nave  por  
med io  de  una  adec uada  ven t i l ac i ón ,  (Nor th ,  1993) .  
 

6.5 .  CONFO RT  DE L AS AVES 
 

Requ i s i tos  que  debe  tener  e l  me d io  amb ien te  en  que  es ta s  
hab i tan  con  e l  ob je t i vo  de  l og ra r  de  e l l as  su  má xi ma  
p roduc t i v i dad .  ( I sabro wn.  2000) .  
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6.5 .1 .  T emperat ura   
 

Una de  l as  c osas  má s i mpor tan tes  d e  l os  po l l i tos  en  l os  p r imero s  
d ías  es  l a  co r re c ta  te mpera tu ra  co rpora l .  En  ú l t i ma  aná l i s i s  l a  
te mpera tu ra  co rpora l  es  e l  ba l anc e  de  l a  p roducc ión  de  cal o r  y  
t rans fe renc ia  de  ca l o r  a  t ravés  de l  a i re  y  del  p i so .  Has ta  e l  
cuar to  o  qu in to  d ía  de  v i da  l os  po l l i tos  se  co mpor ta n  co mo  
an ima les  de  sangre  f r ía  (po i qu i l o ter mos) ,  no  l og ran  con t ro l a r  su  
p rop ia  te mpera tu ra .  As í  tene mos qu e  gar an t i za r  fuen tes  de  ca l o r  
e f i c i en tes ,  du ran te  e l  pe r íodo  de  t rans mis i ón ,  has ta  que  l og re n  
con t ro l a r  su  p rop ia tempera tu ra  (ho meote r mos)  en  cond i c i ones  
nor ma les ,  no  e xt re ma s,  va r i os  i nves t i gadores  han  de te r minad o  
que  l a  tempera tu ra  i dea l  de l  pol l i to  duran te  e l  t ranspor te  hac i a  
l a  g ran ja  y  en  l os  p r imeros  d ías  de  v i da  es  a l rededor  de  40º  C y  
45º  C (104º  F  Y 105º  F )  mensura da  en  l a c l oaca  ( tempera tu r a  
rec ta l ) ,  ( I sabro wn,  2005) .  
 

Uno de  l os  s i s te ma s mas p rá c t i cos ,  ráp i do  y  bara to  p ara  eva luar  
l a  tempera tu ra   rec ta l  de l  po l l i to  es  u t i l i zando  e l  te rmó met r o  
i n f ra r ro jo  Braun  Ter mos can .  Una  manera  e fec t i va  de  t rans fe r i r  
ca l o r  a  l os  po l l i tos  es  ca l en tando  e l  p i so  seco  (concre t o )  de  l a  
nave  an tes  de l  rec i b imien to  de l  l o te  en t re  27º  –  30 º  C.  l a  
te mpera tu ra  de  l a  cama deberá  es ta r  a l rededor  de 31º  C y  del  
a i re  a l rededor  de  35º  C.  e l  i ndicador  de  l a  norma l i dad  de l  
s i s te ma e s  l a  te mpera tu ra  rec ta l  de  l os  po l l i tos .  ( I sabrown ,  
2005) .  
 

T emperatura  para  ad ul tas  
 

Las  ga l l i nas  son  anima les  ho me oté r micos  den t ro  de  c i e r tos  
l ími tes  l as  te mpera tu ra  a mb ien te .  La  te r mor regu lac i ón  corpora l  
se  l l eva  a  cabo  por  rad i ac i ón ,  conducc ión ,  conve cc ión  y  
evaporac i ón  de  agua  de l  t rac to  resp i ra to r i o .  
 

Den t ro  de  l os  fac to res  que  i n f luyen  sobre  l a  tempera tu r a  
co rpora l  se  encuen t ran  l a  ed ad ,  se xo ,  raza ,  ac t i v i dad ,  
a l imentac i ón ,  r i t mo d i u rno .  Las  av es  jóvenes  son  much o  má s  
depend ien tes  de  l a  te mpera tu ra  a mb ien te  y  su  cap ac idad  de  
te r mor regu lac i ón  depende  funda me nta lmente  de  su  desar ro l l o  de  
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su  con t ro l  ne rv i oso  cen t ra l .  Las  ga l l i nas  son  an ima les  
ho meoté r mi co  con  capac idad  pa ra  mantener  cons tan te  l a  
te mpera tu ra  i n te rna  de  fo r ma bas t an te  un i fo rme.  S in  embargo ,  
es tos  mec an i s mo ho meostá t i cos  s o l o  se  man i f i es tan  e f i c i en tes  
en t re  c i e r tos  l imi tes  de  te mpera tu ra  a mb ien ta l ,  l a  temp era tu ra  
so mát i ca  p ro funda  de  l as  ave s  es  s uper i o r  a  l a  de l  o t ro  g rupo  de  
an ima les  ho meote r mos ,  co mo son  l os  ma mí fe ro s .  Con cre ta mente  
en  l as  ga l l i nas  es ta  tempera tu ra  os c i l a  en t re  40 ,6º  C y  41 ,9º  C .  
es  b i en  conoc ido  que  l a  i n tens i dad  de  pues ta  en  l as  gal l i nas  
d i s minuye  con  l as  a l tas  te mpera tu r as .  Ta mbién  se  obser va  una  
d i s minuc ión  en  e l  peso  de  l os  huevos ,  en  e l  nú mero  y  en  e l  
g rosor  de  l a  cáscara  en  ga l l i nas  manten idas  a  a l ta s  
te mpera tu ra s .  Es ta  d i s minuc ión  s e  re l ac i ona  con  una  meno r  
i nges ta  de  p i enso .  Cor tas  expos i c i ones  d i a r i as  e l  ca l o r  s on  
su f i c i en tes  para  causar  una  reduc c ión  en  e l  peso  de l  hue vo .  Las  
a l tas  te mpera tu ras  d i s minuyen  e l  g rosor  de  l a cáscara  de l  
huevo .  En  cond i c i ones  de  h i perven t i l ac i ón l a ga l l i na p i e rde  una 
g ran  can t i dad  de  CO 2  a  n i vel  sangu íneo  p rovoca  una  e l evac ión  
de l  pH sangu íneo  l l amada a l ca l os i s  resp i ra to r i a ,  l o  que  o r i g i na  a 
su  vez  una  d i s minuc ión  de l  ca l c i o  yodado  sangu íneo ,  que  es  a  l a  
pos t re  l a  fuen te  de  ca l c i o u t i l i zada  para  l a  fab r i cac i ón  de  l a  
cáscara  (por ta l ve te r i na r i o ,  2006) .  
 

6.5 .2 .  Ve nt i lac ión y humedad  
 

La ven t i l aci ón  debe  ser  una her ramien t a  muy i mpor tan t e  en  e l  
mane jo  para  p roveer  un  mi c ro -a mb ien te  óp t imo para  cada  ave .  
La  ven t i l ac i ón  con t ro l ada  puede  ser  muy bené f i ca  tan to  para  
d i l u i r  l os  o rgan i smos  pa togén i cos  co mo  para  p roveer  un  mi c ro -
a mb ien te  óp t i mo cuando  e l  equ ipo  de  ven t i l ac i ón  es  d i señado  y  
mane ja do  con  e l  f i n  de  p roduc i r  l a  ve l oc i dad  y  d i recc i ón  de  a i re  
co r rec tas .  En  genera l  l a  capac idad necesar i a  de  ven t i l ac i ón se  
ca l cu l a  en  cua t ro me t ros  cúb i cos  de  mo v i mien to  de  a i re  por  hora  
por  cada  k i l og ramo  de  peso  corpora l .  La  te mpera tu ra  a mb ien te  y  
l a  hu medad óp t i ma para  l as  ave s  debe  var i a r  en t re  21 -27º  C y  
una  hu meda d re l a t i va  de  40  -  60  % ( Isabro wn,  2002  -  2 004) .  
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6.5 .3 .  Pureza  de l  a i re  
 

El  a i re de  l as  ga l l i nas  deber ían  mantener  una  co mpo s i c i ón  
gaseosa  l o  mas pare c i da  pos ib l e  a l  a i re  exte r i o r  con  e l  ob je t o  de  
que  e l  n i ve l  de  oxígeno  sea  e l  ade cuado  para  l as  func i ones  de  
resp i rac i ón  de  l as  aves ,  e l  de  c i e r tos  gases ,  co mo e l  anh íd r i do  
ca rbón i co ,  monó xido  de  carbono ,  a mon iaco  se  reduzca  a l  mín i mo  
y  e l  de  l as  par t ícu l as  de  po l vo  s ea  e l  meno s po s ib l e .  (Nor th  
1986) .  
 

6 .5 .4  Amoniaco  
 

Es de  mayor  i mpor tanc i a  que  e l  CO 2  t i ene  e l  n i ve l  que  puede  
haber  en  un  ga l l i ne ro  a  causa  de  una  de f i c i en te  ven t i l ac i ón ,  e l  
a mon iaco  p rov i ene  de  l a  desco mpos i c i ón  de  l as  deyecc ione s ,  
cuyos  e l e men tos  n i t rogenados  s e  c a mbia ron  con  l a  hu medad de l  
med io  para  fo r mar  es te  g as .  (Nor th ,  1986) .  
 

6 .5 .5 .  Gases pe r j ud ic ia les  
 

Se l l eva  a  cabo  por  med io  de  l a  ven t i l ac i ón ,  bas ta  l a  can t i dad  de  
a i re  necesar i a  para mantener  una  ba ja  hu medad y  e l imin ar  todo  
e l  exceso  de  gases .  (Cas te l l ó ,  1970 ) .  
 

6 .6 .  EL  AGUA 
 

E l  agua  es  p robab le mente  e l  nu t r i en te  mas i mpor tan te  para  l as  
po l l as ,  po rque  una  de f i c i enci a  en  su  su min i s t ro  a fec ta r a  
des favorab le mente  e l  consu mo de l  a l imento  y   l a  p roducc ión de  
l a  po l l a  de  fo rma más ráp ida  que  s i  l e  l l egara  a  fa l ta r  cualqu ie r  
o t ro  nu t r i en te ,  es ta  en  l a  razón  por  l a  cua l  se  debe  mantener  u n  
adecuado  su min i s t ro  de  agua  l imp ia  y  f resca  todo  e l  t i empo .  
(Guía  bás i ca  para  l a c r ía  y  man e jo  de  l a  ga l l i na  ponedora ,  
2007) .  
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El  agua  suav i za  e l  a l imento  en  e l  buche  y  l o  p repara  para  se r  
mo l i do  en  l a  mo l l e ja  p or  e l l o  e l  agua  es  e l  fac to r  ma s  
s i gn i f i ca t i vo  aunque  con  enor me f recuenc ia  es  e l  ma s  
descu idado .  
 

E l  agua  se  cons t i tuye  en  una  g ran  ayuda  en  l as  s i tuac i ones  de  
es t rés  ca l ó r i co .  E l  consu mo de  agua  aumenta ra  
cons iderab lemen te  a l  au men ta r  l a  te mpera tu ra  en  e l  a mb ien te .   
 

E l  agua  t i ene  una  g ran  impor tanc i a  en  l a  d i ges t i ón  y  
metabo l i s mo de l  ave  fo r ma par te  de l  70  a  75% de l  cuerpo  de l  
ave  y  ce rca  de l  65% de l  huevo .  Exi s te  una  fuer te  co r re l ac i ón  
en t re  e l  a l imento  y  e l  agua  i nger i da .  (Guía  bás i ca  para  l a  c r ía  y 
mane jo  de  l a  ga l l i na  ponedora ,  2007) .  
 

6 .6 .1 .  Est rés  ca ló r ico  
 

La ga l l i na  ponedora  comerc i a l  es  uno  de  l os  anima les  
p roduc to res  de  a l i mento  para  con su mo hu man o más e f i c i en tes  
que  exi s ten   ac tua l mente .  Una  ga l l ina  de  a l ta p roducc ión  t i ene  l a 
capac idad  de  p roduc i r  en un  c i c l o de  pos tu ra .  Más de  qu ince  
veces  su  p rop io  peso  en  huevos  para  e l  mercado .  Para  poder  
hacer  es to ,  se  l e  debe  mane ja r  tan  cu i dadosa mente  co mo a  su s  
huevos .  Ayudar l a  a  en f ren ta rs e  a l  es t rés  por  ca l o r  y  ca l i dad  de  
sus  huevos  en  e l  es t rés  ca l ó r i co ,  l o  que  l e  ayudara  a  se r  una  
ga l l i na  má s p roduc t i va .  ( Mi l es ,  2000) .  
 

Inc l uso   l as  te mpera tu ras  med ias  pueden  reduc i r  l as  u t i l i dades  
de  una  parvada  de  po l l o  de  engorde  o  de  ponedora s .  Es ta  
reducc ión ,  por  l o  menos a l  i n ic i o ,  resu l ta  en  una  ma la  
convers i ón  a l imen t i c i a .  Para  poder  min i mi zar  e l  au mento  en  l a  
te mpera tu ra  co rpora l ,  l os  mecan i s mos de   te r mor regu lac i ón  de  
l as  aves  se  a c t i van  duran te  e l  es t rés  por  ca l o r .  Es ta s  
adap tac i ones  f i s i o l ógi cas  no  son “g ra tu i tas ”  y  se  debe  usar  
energ ía  para  a yudar  a  l as  aves  a  ma ntenerse  v i vas  duran te  
s i tuac i ones  de  es t rés  por  ca l o r .  Es ta  energ ía ,  que  de  una  
manera  se  u t i l i za ra  para  l a  p roducc ión  de  huevos  o  para  e l  
c rec i mien to ,  se  desv ía  para  p ro mover  l as  adap tac i ones  má s  
impor tan tes  para  e l  sopor te  de  la  v i da .  Es ta  es  una  de  l as  
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razones  por  l as  que  l a  convers i ón  a l iment i c i a  es  ma la  en  c l imas  
ca l i en tes ;   e l  c rec i mien to  y  p ro ducc ión  de  huevo  pasan  a  
segundo  té r mino  duran te  l as  época s  de  es t rés  por  ca l o r ,  cuand o  
l os  po l l os  hacen  adap tac i ones  y  d i s i pan  e l  cal o r  co rpora l  pa ra  
mantenerse  con  v i da .  En  l a  p roducc ión  to ta l  de  huevos  de  l a s  
parvadas  co merc i a l es ,  tan to  l a  c a l i dad  de l  i n te r i o r  co mo l a  
ca l i dad  de l  cascarón  d i sminuyen  d uran te  l as  épocas  de  e s t ré s  
por  ca l o r ,  (Mi l es ,  2000) .  
 

Es  uso  de  b i ca rbona to  de  sod io  p re sen ta  dos  e fec to s  bené f i cos .  
Pr i mero ,  ayuda  d i rec ta mente  a  reduc i r  l a  asc i t i s  po r  que  reduce  
l a  ac i dos i s  de l  metabo l i s mo p ro voc ado  por  l a  h i po xi a .  Segundo ,  
au menta  l a  p roporc i ón  de  ca t i ones  a miones  o r i g i nando  un  
ba lance  e l ec t ro l í t i co  más po s i t i vo ,  es to  ayuda  a  que  l os  r i ñones  
de l  ave  puedan  e l iminar  e l  exce so  de  ác i do  carbón i co  que  
acu mula  cuando  l a  o xi genac ión  de  l a  sangre  es  de f i c i en te .  Per o  
l o  p r imord i a l  es  tener  segur i dad  d e  que  l os  requer i mien t os  de  
sod io  de  0 ,20% y  0 ,15 % a  l as  d i s t i n tas  edades  de l  av e  
e fec t i va mente  se  su min i s t res ,  (N i l i pour ,  1996) .  
 

A menudo se  agrega  e l  b i ca rbona to  de  sod io  a  l a  d i e ta  de  l as  
aves  en  te mporada s  de  ca l o r  para  i n ten ta r  reponer  una  porc i ón  
de l  b i ca rbona to  sangu íneo  que  se  p i e rde .  E l  f l u jo  de  sangre  
cap i l a r  du ran te  e l  es t rés  por  ca l o r  se  i nc re menta  en  l os  ó rganos  
ac t i vos  en  e l iminar  e l  ca l o r  de l  cuerpo ,  i nc l uyendo  l a  p i e l  de l  
do rso  y  de  l a  pechuga ,  l a  c res ta  barb i l l a ,  l engua ,  l a r i nge  y  
t ráquea .  E l  i nc re mento  d e  f l u j o  en  zonas  vas cu la res  per i fé r i cas  
(p i e l )  se  aco mpaña de  l a  d i s minuc ión  en  e l  f l u jo  de  sangre  hac ia  
l os  t rac tos  reproduc t i vo  y  d i ges t i vo .  Duran te  l os  per i odos  de  
te mpera tu ra  nor ma l ,  e l  f l u jo  con t i nuo  de  sangre  a  t ra vés  de l  
t rac to  d i ges t i vo  es  respons ab le  de  man tener  e l  apor te  con t i nuo  
de  nu t r i mento  a  todos  l os  te j i do s  co rpora l es  y  a l  huevo  e n  
fo r mac ión  en  e l  t rac to  reproduc t i vo .  Ta mbién  e l  abas tec imien to t e  
sangre  hac ia  l os  t rac tos  d i ges t i vos  y  reproduc t i vo  d i sminuye ,  l o  
que  no  so l amen te  i mp ide  l a  absorc i ón  c ons tan te  y  e l  t ranspor te  
de  nu t r i mentos  hac ia  l os  te j i dos  s i no  que  ta mb ién  i mp ide  l a  
e l iminac ión  de  p roduc tos  de  desecho  meta bó l i co  de  es tos  
te j i dos .  Por  l o  tan t o  l as  cé l u l as  de  es tos  te j i do s  se  fu erzan  a  
sobrev i v i r  en  un med io  r i co  en  desperd i c i os  en  l uga r  de un  
med io  a mb ien te  más adecuado  r i co  en  nu t r imentos ,  ( Mi l es ,  
2000) .  
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Sin  embargo  duran te  e l  es t rés  por  ca l o r ,  e l  f l u jo  sangu íneo  en  l a  
t i b i a  se  reduce  has ta  en  un  65%.  Es to  es  de  e xt re ma i mpor tanc i a  
para  l as  gal l i nas  ponedoras ,  deb ido  a  que  l os  huevos  son  e l  
l ugar  de  a lmacena je  te mpora l  de l  ca l c i o  y  su  l i be raci ón  y  
e l iminac ión  de l  hueso  duran te  l a  fo rma c ión  de l  cascarón  
depende  de  l a  tasa  de  f l u jo  sangu íneo  a  t ravés  de l  hueso .  Se  
sabe  que  l a  cal i dad  del  cascarón  d is minuye  duran te  e l  es tés  por  
ca l o r  y  una  d i sminuc ión  en  e l  f l u jo  de  sangre  a  t ravés  de l  hueso  
es  ún i ca ment e  uno  de  l os  fac to res  que  con t r i buye  a  es t a  
d i s minuc ión .  (Mi l es ,  2000) .  
 

6 .7 .  AL IMENT ACIO N  
 

La  a l imen tac i ón  es  l o  mas i mpo r tan te  para  e l  éxi to  de  l a  
p roduc t i v i dad  de  l a  g ran ja ,  po r  e l l o  se  debe  con ta r  con  l os  
i nsu mos per manent e me nte  duran te  todo  e l  t i e mpo.  Se  de f i ne  e l  
a l imento  an te  todo  en  e l  p l ano  f í s i co  por  l a  ca l i da  de  su  
p resen tac i ón ,  por  l a  regu lar i dad  de  su  g ranu lomet r ía ,  y  por  su  
hu medad,  ( I sabro wn,  2000) .  
 

Sobre  e l  p l ano  qu ími co  l a  va r iab i l i dad  de l os  e l ementos  
nu t r i t i vos  deberá  se r  muy l i mi tad a ,  l o  que  supone  un  con t ro l  
r i gu roso  de  l as  mate r i as  p r ima s que  i ng resan  en  l a co mpos i c i ón  
de l  a l imento  y  de  l a  ca l i dad  de  me zc la .  Todo  c a mbio  de  
fo r mu lac i ón  debe  hacerse  p rogres i va mente  para  e v i ta r  va r i ac i ón  
súb i ta  de  ape tenc ia ,  ( I sabro wn,  200 0) .  
 

6 .7 .1 .  Co mpone ntes  bás icos  nut r i c iona les  
 

Los  nu t r i en tes  son  sus tan c ias  qu í mi c as  que  se  enc uen t ran  en  
l os  a l imento s  que  pueden  ser  u t i l i zados ,  y  son  necesar i os ,  pa ra  
e l  manten i mien to ,  c re c i mien to ,  p ro ducc ión  y  sa l ud  de  l os 
an ima les .  ( Nor th ,  1986) .  
Las  neces idades  de  nu t r i mien to s  de  l as  aves  son  mu y co mple ja s  
y  va r ían  en t re  e spec ies ,  raza ,  eda d  y  se xo  de l  ave .  Más de  20  
co mpue stos  qu í mi cos  esp ec í f i cos   o  e l ementos  son  nu t r i en tes  
que  neces i tan  es ta r  p re sen tes  en  l a  d i e ta  para  p rocura r  l a  v i da ,  
c rec i mien to  y  reproducc ión .  (Nor t h ,  1986) .  
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Los  a l imento s  son  f re cuen te mente  d i v i d i dos  en  se i s  
c l as i f i cac i ones  de  acuerdo  a  su  func i ón  y  na tu ra l eza  qu í mi ca :  
agua ,  p ro te ína ,  ca rboh id ra tos ,  g ra sas ,  v i ta minas  y  min era l e s .  
(Nor th ,  1986) .  
 

Para  una  me jo r  sa l ud  y  de sar ro l l o ,  una  d i e ta  debe  i nc l u i r  todos  
es tos  nu t r i en tes  conoc idos  en  can t i dades  cor rec tas .  S i  hay  una  
i nsu f i c i enc i a de  a l guno ,  en tonces  e l  c rec imien to ,  rep roducc ión ,  
ca l i dad  de l  cascaron ,  p roducc ión  de  huevo ,  ta maño de l  huevo ,  
ec t . ,  se  ve rán  d i s minu idos .  (Nor th ,  1986) .  
 

Aunque  l os  mi s mo  nu t r i en tes  en con t rados  en  l a  d i e ta  so n  
encon t rados  en  l os  te j i dos  de l  cuerpo  y  huevos  de  l as  aves ,  no  
hay  una  t rans fe renc ia  d i rec ta  de  nu t r i en tes  de l  a l imen to  a l  
te j i do ,  l os  nu t r i mien tos  d e  l os  a l imentos  deben  ser  d i ger i dos ,  
absorb i dos  y  recon t ru i r se  hac ia  te j i do  de l  ave .  (Nor th ,  1986) .  
 

Prote í nas  
 

Las  p ro te ínas  es tán  cons t i tu i das  de  mas de  23  co mpue sto s  
o rgán i cos  que  con t i enen  carbono ,  h i d rógenos ,  oxi geno ,  
n i t rógeno  y  su l fu ro .  Son  l l amado s a minoá c idos .  Las  p rop iedades  
de  una  mo lécu la  p ro te i ca  son  de te rminada s  por  e l  nú mero ,  t i po  y  
secuenc ia  de  a minoác idos  que  l o co mponen.  Los  p r i nc i pa l es  
p roduc tos  de  l as  aves  es tán  co mpu estos  de  p ro te ína .  En  mate r i a  
seca ,  e l  cuerpo  de  un  po l l o  mad ur o  es ta  cons t i tu i do  por  más  d e  
65% de  p ro te ína ,  y  e l  con ten ido  de  huevo  65% de  p ro te í na .  
(Nor th ,  1986) .  
 

Carbohidratos  
 

Los  ca rboh id ra tos  co mponen l a  porc i ón  má s g rande  en  l a  d i e ta  
de  l as  aves .  Se  encuen t ran  en  g randes  can t i dades  en  l a s  
p l an tas ,  aparecen  ah í  usua l ment e  en  fo r ma de  azucare s ,  
a lmidones  o  ce l u l osa .  
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El  a l midón  es  l a  fo r ma en  l a  cu a l  l as  p l an tas  a lma cenan  s u  
energ ía ,  y  es  e l  ún i co  ca rboh id ra to  co mp le jo  que  l as  aves  
pueden  rea lmente  d i ger i r .  E l  pol l o  no  t i ene  e l  s i s te ma de  
enz i mas requer i do  para  d i ger i r  l a  ce l u l osa  y  o t ros  ca rboh id ra tos  
co mp le jos ,  as í  que  s e  con v ie r te  par te  de l  co mponente  f i b ra  
c ruda .  Los  carboh id ra tos  son  l as  mayor  fuen te  de  energ ía  para  
l as  aves ,  pero  so l o  l os  i ng red ien tes  que  con te ngan  a l midón ,  
sacarosa  o  azucare s  s i mp les  so n  p roveedores  e f i c i en tes  de  
energ ía .  Una  var i edad  de  g rano s  co mo  e l  maíz ,  t r i go ,  son  
impor tan tes  fuen te s  de  carboh id ra t os  en  l as  d i e tas  para  po l l os .  
(Nor th ,  1986) .  
 

Grasas  
 

Las  g rasas  son  una  fuen te  i mpor tan te  de  energ ía  para  l as  d i e tas  
ac tua les  de  av es  porque  con t i enen  más  de l  dob le  de  energ ía  qu e  
cua lqu ie r  o t ro nu t r i en te .  Es ta  ca rac te r ís t i ca  hace  a  l as  g rasas  
una  her ra mien ta  muy i mpor tan te  para  l a  fo rmu lac i ón  cor rec ta  de  
l as  d i e tas  de  i n i c i ac i ón  y  c rec imien t o  de  l as  aves .  (Nor th ,  1986) .  
 

La  g rasa  fo r ma par te  de l  huevo  en  mas de  un  40% de l  con ten ido  
de  mate r i a  seca  de l  huevo  y  de  17% de  peso  seco  de  po l l o  a l  
mercadeo .  Las  g rasa s  en  l os  i ng red ien tes  son  i mpor tan te s  par a  
l a  absorc i ón  de  v i ta minas  A,  D,  E,  y  K,  y  c o mo  fuen te  de  ác i do s  
g rasos  esenc ia l es .  (Nor th ,  1 98 6) .  
 

Es tos  ác i dos  g raso s  son  respons ab les  de  l a  i n tegr i dad  de  l a  
me mbrana ,  s ín tes i s  de  hor mona s ,  fe r t i l i dad ,  y  ec l os i ón  de l  
po l l i to .  Para  muchos  p rodu c to res  de  a l imento s  co merc i a l es ,  l a  
g rasa  an ima l  o  g rasa  amar i l l a  ser ía  l a  fuen te  de g rasa  para  
sup le men ta r .  (Nor t h ,  1986) .  
 

 
Mi ne ra les  
 

Esta  c l ase  de  nu t r i en te  es ta  d i v i d i da  en  macro  minera l e s  
(aque l l os  que  son  necesar i os  en  g randes  can t i dades)  y  l os  mi c r o  
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minera l es  o  e l e mento s  t raza .  Aun que  l os  mi c ro - minera l es  so n  
requer i dos  so l o  en  pequeñas  can t i dades ,  l a  fa l ta  o  i nadecuado  
su min i s t ro  en  l a  d i e ta  puede  ser  per jud i c i a l  pa ra  l os  po l l os  como  
l a  fa l ta  de  un  macro - minera l .  (Nor th ,  1986) .  
 

Los  minera l es  t i enen  un  nú mero  impor tan te  de  fun c i ones  en  e l  
cuerpo  hu mano.  La  mas re conoc ida  a mp l i a mente  es  l a  fo r mac ió n  
de  huesos ,  fue r tes ,  r íg i dos  y  duros .  Las  ga l l i nas  ponedoras  
ta mb ién  requ ie ren  minera l es ,  p r i nc i pa lmente  ca l c i o ,  pa ra  l a  
fo r mac ión  de l  cascarón .  Los  mine ra l es  son  necesar i os  par  l a  
fo r mac ión  de  cé l u l as  de  l a  sangre ,  ac t i vac i ón  de  enz imas ,  
metabo l i s mo de  energ ía ,  y  l a  func i ón  adecuada  de l  mú scu lo .  Los  
g ranos  son  de f i c i en tes  en  minera l es ,  po r  l o  que  en  l os  a l imento s  
para  aves  es  necesar i o  sup le menta r :  ca l c i o ,  fós fo ro  y  sa l es  son  
necesar i as  en  g randes  ca n t i dades .  La  p i edra  ca l i za  y  conchas  
de  os t ras  son  un a  buena  fuen te  de  ca l c i o .  D i  ca l c i o  y  fos fa tos  d i  
f l uo rados  son  l os  acar readores  de  cos tu mbre  de  fó s fo ro  y  ca l c i o  
para  d i e tas  para  aves .  Mi c ros  mi nera l es  co mo h i e r ro ,  cobre ,  
z i nc ,  manganes o  y  yodo  s on  nor ma lmente  su min i s t rados  a  t ravé s  
de  una  me zc la  de  minera l es  t raza .  (Nor th ,  1986) .  
 

Vi taminas  
 

Las  13  v i ta minas  requer i das  por  l as  aves  son  usua l ment e  
c l as i f i cadas  como so lub les  en  g rasa  o  so l ub les  en agua .  Las  
v i ta minas  so l ub les  en  g ra sa  i nc l uyen  v i ta mina  A,  D,  E,  y  K.  l a s  
v i ta minas  so l ub les  en  agua  son  t i a mina ,  r i bo f l av i na ,  ac i do  
n i co t ín i co ,  ac i do  fó l i co ,  b i o t i na ,  ác i do  pan to ten i co ,  p i r i doxi na ,  
v i ta mina  B 1 2  y  co l i na .  Todas  es tas  v i taminas  son  esenc ia l es  para  
l a  v i da  y  deben  ser  su min i s t radas  en  can t i dades  aprop iadas  para  
que  l os  po l l os  puedan  c recer  y  reproduc i rse .  E l  huevo  con t i ene  
nor ma l mente  su f i c i en tes  v i ta mina s  para  sup l i r  l as  neces idades  
de l  desar ro l l o  de l  embr i ón .  Por  es t a  razón ,  l os  huevos  son  una  
fuen te  buena  de  v i ta minas  de  o r i gen  an ima l  para  l a  d i e ta  de  l os  
hu manos .  (Nor th ,  198 6) .  
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6.7 .2 .  P r i nc ipa les  i ng red ie ntes  de l  a l ime nto  
 

Las  rac i ones  av íco l as  co merc i a l es  ac tua les  se  conoc en  co mo  
rac i ones  co mple tas ,  t i enen  l os  i ng red ien tes  esenc ia l es  pero  que  
e l  ave  haga  un  buen  t raba jo  ya  sea  en  su  c rec i mien to ,  
renovac ión  de  p l u mas,  p rodu cc ión  d e  huevo .  ( I sabro wn 2000) .  
 

Bás i ca me nte  e l  a l imento  de  l as  a ves  es ta  e l aborado  sobre  l a  
base  de  maíz ,  to r ta  de  so ya ,  a f rech o  de  t r i go ,  so rgo ,  ca l c i ta .   
Nut r i t i vo  v i taminas  -  a minoác idos .  ( I sabro wn 2000) .  
 

Sa lud  An t i cocc i d i a l es  –  p romoto r es  de  c rec i mien to  –  ác i dos  
o rgán i ca  –  p rob io t i cos  –  ve r mí fugo s  –  secues t ran t es  de  to xi nas .   
Me jo radore s  de  ca l i dad  de  l os  a l imentos  an t i o xi dan tes  –  enz i ma  
p i gmen tan tes  ( Nor th ,  1986) .  
 

6 .7 .3 .  Al mace na mie nto  de l  a l i ment o  
 

El  a l imento  debe  a l mac enarse  e n  un  l ugar  f resco  y  seco  
p re fe ren te men te  en  un  con tenedor  con  con t ro l  de  humedad ,  
i nsec tos  y  roedores .  
Los  mate r i a l es  u t i l i zados  para  l a  cons t rucc i ón  de  s i l os  deben 
poder  re f l e ja r  l a  l uz .  
 

6.7 .4 .  Sacos o  costa les  
 

Los  sacos  o  cos ta l es  deben  a l macenarse  en  un  l ugar  seco ,  
f resco  y  no  e xpu es to  a l  so l ,  e s  i nd i spensab le  que  es té n  
a lma cenados  sobre  par r i l l as .  Los mate r i a l es  u t i l i zados  en  l a  
cons t rucc i ón  de  g raneros  y  s i l os deben  re f l e ja r  l a  l uz  para  
reduc i r  l a  te mpera tu ra  qu e  se  acu mula  en  e l  i n te r i o r  de  es tos ,  
( I sabro wn,  2000) .  
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6.8 .  INMUNIZ ACIÓN   
 

6 .8 .1 .  Co ncepto  de  vac una  
 

Es  un  agen te  i n mun i zan te  que  a l  i ng resar  por  una  v ía  ade cuad a  
en  e l  o rgani s mo de l  ave  es t imu l a  a  ó rganos  y  cé l u l as  a l a 
p roducc ión  de  de fensas  an t i cuerpos  y  sens ib i l i zac i ón ,  (Coenza ,  
1996) .  
 

La  p roducc ión  de  de fen sas  es t a  e n  re l ac i ón  con  l os  s i gu i en tes  
fac to res :  
 

-  Estado  de  sa lud  de l  a ve :  pa ra  q ue  una  vacuna  t raba je  
adecuada mente  e l  ave  debe  e s ta r  en  buenas  cond i c i ones  
de  sa l ud  espec ia lmente  que   n o  su f re  en fe r med ades o  
i n toxi cac i ones  que  a fec ten  e l  s i s te ma  i n mune  (Coenza  
1 .996) .  

-  Cal idad  de  las  vac unas :  adecuad o  con ten ido  an t i gén i co ,  
fecha  de  p reparac i ón ,  buena  cons ervac i ón  4º  C.  (Coenzo  
1 .996)  

-  Ad mi nis t rac ión adecuada :  l a  do s i s  por  n i ngún  mot i vo  
debe  ser  menor  de l  i nd i cado ,  che quear  con t i nua men te  l a  
un i fo rmidad  de  ad min i s t rac i ón ,  co l o car  l a  vacuna  a  l a  edad  
adecuada ,  que  e l  vacunador  sea  u na  persona  respo nsab le  
y  de  c on f i anza ,  reg i rse  es t r i c ta ment e  a  l as  i nd i cac i ones  de l  
fab r i can te .  (Coenzo  1996)  

 

So lo  l a  vacunac ión  no  será  su f ic i en te ,  s i  no  me jo ra mos l a  
b i osegur i dad  en  e l  amp l i o  sen t i do  de  l a  pa l abra ,  (Cruz ,  2009) .  

 

6 .8 .2 .  P repa rac ión  de  la  vac una p ara  s u uso  
 

El  a mp l i o  común,  té r mino  va cuna  ha  ven ido  a  s i gn i f i ca r  todos  l os  
t i pos  de  agen tes  b i o l óg i cos  usados  para  p roduc i r  una  i n mun ida d  
ac t i va .  Vacuna  e s  e l  no mbre  da do  a  l as  toxi nas   mi c rob ianas  y  
suspens iones  de  mi c rob ios  o  v i rus ,  mod i f i cadas  de  ta l  fo rma qu e  
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hab iendo  sus  p rop iedades  agres i vas  para  e l  i nd i v i duo  sano ,  son  
s i n  embargo  cap aces  de  p rovo car  una  i nmun idad  ac t i va  
espec í f i ca ,  ( I sabro wn,  2002  –  2 004) .  
La  vacuna  a  ba se  de  mi c roo rgan i s mos ,  v i vos  que  se  p repara  
cu i dadosa mente  en  rec i p i en tes  separados  para  l uego  ser  
co l ocada  en  bebederos  y /o  co mederos  de  manera  que  sea  
consu mida  por  l as  aves  en  b reve  t i empo.  E j .  Ne wcast l e  v i rus  
v i vo ,  vacuna  con t ra  cocc i d i os i s .  Las  vacunas  de  v i rus  v i vo ,  es  
reco mendab le  no ta r  l os  f ras cos  manten iendo  en  l a  cava  par a  
ev i ta r  sobreca len ta mien to  y  pérd i da  de  l a  e f i cac i a  de  l a  vacuna ,  
( I sabro wn,  2002  –  2004) .  
 

6.8 .3 .  T écnicas  de  vac unación p ra ct icadas  
 

La vacunac ión  es  un  co mple mento  impor tan te  en  e l  con t ro l  de  
va r i as  en fe r medad es de  l as  aves ,  p ero  l a  i nmun idad  e s  re l a t i va  y  
puede  ser  venc ida  por  expos i c i ón  mas i va ,  po r  con tac to  con  una  
cepa  v i ru l en ta  del  agen te  i n fec tan te  o  por  o t ras  fue rzas ,  ta l es  
co mo l as  con d i c i ones  a mb ien ta l es ,  de  mane jo .  
( In fo@ppca .co m.ve)  2001  
 

Vacunac ión Ind i vid ua l  
 
 
La  vacunac ión  por  i nyecc i ón  puede hacerse  por  v ía  subcu tánea  
o  por  v ía  i n t ramuscu la r .  Deb ido  a l  vo l umen i nyec tado ,  se  deb e  
ev i ta r  l a  apar i c i ón  de  l es i ones ,  p ro fundas  u t i l i zando  agu ja s  
adap tadas  a l  ta maño de  l as  aves ,  ( I sab ro wn,  2002  –  2004) .  
 

Vacunac ión e n masa  
 

Cuando se  p rocede  a  l a  vacunac ión  en  masa  en  agua  de  beb ida ,  
conv iene  asegura rse  que  todas  las  ves  sean  vacunadas .  La  
vacunac ión  en  agua  deb ida  se  hace  con  agua  s i n  con ten ido de  
aguas  noc i vas  p ara  l a  vacuna  (agu a  o  fuen te  de  manant i a l ) .  La  
vacuna  recons t i tu i da  debe  d i so l ve rse  en  l a  can t i dad  de  agua  que  
se  beba  en  una  hora .  Se  debe  poner  en  l os  bebederos  l imp ios ,  
en juagados  en  agua  pura ,  s i n  sus tanc ias  qu í mi ca s .  L a  
p ro fund idad  de l  agua  debe  ser  l o  su f i c i en te  para  per mi t i r  e l  
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con tac to  con  l a  en t rada  de  l os  o r i f i c i os  nasa les  y  even tua l mente  
l os  parpados ,  ( I sabro wn,  2002  –  20 04) .  
 

 
6 .8 .4 .  P rogra ma de  vac unació n  
 
 
El  ob je t i vo  es  p ro cura r  l a  p ro tecc i ón  con t ra  l as  en fe r medade s.  
Es te  debe  en  l os  pos i b l e  se r  l o  mas s i mp le  y  fu nc i ona l  en  e l  
t i emp o y  en  e l  espa c io ,  (Cruz ,  2009 ) .  
 

Para   d i señar  un  buen  p rogr a ma de  vacu nac ión  debe  
cons iderase  l as  ca rac te r ís t i cas  de  cada  g ran ja ,  t i po  de  ave  y  
t i po  de  exp lo tac i ón ,  para  e l l o  se  to man en  cuen ta :  
 

a )  l a  f recuenc ia  de  l a  en fe r medad en  l a  zo na .  
b )  H i s to r i a  de  l a  en fe rmedad en  l a  g ra n ja .  
c )  Procedenc ia  y  edade s  de  l as  aves  e n  l a  g ran ja .  
d )  N i ve l  de  con ta minac ión  de  Mi cop lasmas.  
e )  N i ve l  de  an t i cuerpos  mate rna les .  
f )  T i po  de  exp lo tac i ón  av i a r ,  (Agu i l e ra ,  .2007) .  

 

6.9 .  ENF ERMEDADES Q UE EFECTAN A L AS AVES  
 

6 .9 .1  ENFERMEDAD DE MAREK 
 

La en fe r medad e  Marek  es  l a  p r imera  en fe r medad oncogén i c a  
que  ha  pod ido  p reven i rse  med ian te  vacunac ión  y  e s  
p robab lemente  una  de  l as  en fe r medades ca usadas  por  
Herpesv i rus  me jo r  ca rac te r i zadas .  Ac t ua l mente  se  vacuna  l a  
mayor ía  de  l as  av es  ponedora s  co merc i a l es  con  l a  cepa  HVT y  
SB1,  aunque  ta mb ién  hoy  en  d ía  se  es ta  p roced iendo  a  l a  
u t i l i zac i ón  de  l a  cepa  RISPENS CVI -P88 .  Es  i mpor tan te  en fa t i za r  
que  e l  v i rus  de  l a  en fe r medad d e  Marek  no  t i ene  que  e xpre sarse  
c l ín i camen te  para  p roduc i r  p é rd i das  econó micas  en  l a s  
exp lo tac i ones  av íco l as  co merc i a l es ,  (Nove l l ,  2001) .  
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6.9 .2 .  ENFERMEDAD DE L A INF ECCIÓN DE L A BOL SA DE 
FABRIC IO ( IBF)  
 

Enfer medad v i ra l ,  con tag iosa  aguda  cuyo  te j i do  b l anco  p r i nc i pal  
son  l os  de  ó rgano s  l i n fo i des  p r i nc i pa lmente  bur sa  de  fabr i c i o ,  
a fec ta  po l l os  jóvenes  y  es  ca rac te r i zada  por  d i ar rea ,  p i co teo  de  
l a  c l oaca  e  i n f l amac ión  de  l a  bursa  de  fabr i c i o  seguida  por  
a t ro f i a  y  con  var i ab l es  g rados  de  i n munodepres i ón ,  (Agu i l e ra ,  
2007) .  
 

ET IOLOG ÍA  
 

E l  agen te  causa l  de  l a  IBF  es  un  v i rus  ARN (R ibov i rus)  de l  
género  B i rnav i rus .  Se  recono cen  2  se ro t i pos .  Sero t i po  1  (a i s l ado  
en  po l l os  y  pa tos)  que  p resen ta  e s t recha  re l ac i ón  an t i gén i ca  y  
Sero t i po  2  (a i s l ado  de  po l l os  y  pavos) .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RANSMIS IÓ N  
 

La  t rans mis i ón  hor i zon ta l  d i rec t a   ocur re  cuando  l as  aves  
e l iminan  e l  v i rus  por  l as  heces  e  in fec tan  a  l os  de más por  v í a  
d i ges t i va ,  resp i ra to r i a .  Puede  haber  t rans mis i ón  hor i zon ta l  
i nd i rec ta  ya  sea  por  per sona ,  equ ip o ,  a l imento ,  ca ma  y  ve h ícu l os  
con ta minados ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

DIF USIÓ N  
 

La  d i fus i ón  es mu y ráp ida  en t re  aves  de l  mi s mo ga lpón  y  en t re  
ga lpones  vec i nos .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

PERIODO DE INCUBACIÓN  
 

Es  e xt re mada men te  co r to  de  2  o  3  d ías ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
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SIGNO S CL ÍN ICO S  
 

En  l a  fo r ma agud a  o  c l ás i ca  l os  s i gnos  c l ín i cos  son   tenden c ia  a  
p i co tear  sus  p rop ias  c l oacas ,  depres i ón ,  p l umas e r i zadas ,  
c l oaca  suc i a ,  desh id ra tac i ón ,  temb lo res  muscu la res ,  march a  
vac i l an te ,  pos t rac i ón  y  muer te .  
 

En  l a  fo r ma subc l ín i ca  se  observ a  re t raso  en  e l  c rec imien to ,  
d i s minuc ión  en  l a capac idad  de  l a  respu es ta  i nmun i ta r i a ,  
(Agu i l e ra ,  2007) .  
 

DIAGNÓ ST ICO  
 

Presun t i vo :  med ian te  l os  s i gnos  y  l es i ones ,  hemor rag ias  
subcu táneas  y  muscu la res ,  ne f ro mega l i a  y  u ra tos ,  a u me nto  
i n i c i a l  del  ta maño de  l a  BF  y  l uego  a t ro f i a .  
 

De f i n i t i vo :  med ian te  1 )  H i s topa to l óg i ca  2 )  Cu l t i vo ,  a i s l amien to ,  
i den t i f i caci ón  y  t i p i f i cac i ón  v i ra l ,  3 )  Sero l og ía ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RAT AMIENT O  
 

No  e xi s te  t ra ta mien to ,  (Agu i l e ra ,  20 07) .  
 

PREVENCIÓN  
 

PROT ECCIÓ N  INMUNOLÓG ICA:  
 

•  Pas i va :  h i pe r i n mun i zando   reprodu c to res  
•  Ac t i va :  ap rop iada  vacun ac ion  de  b r o i l e rs  
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DISMINUIR  DESAF IO:  
 

•  L imp ieza  y  des i n fecc i on ,  
•  Reuso  de  ca ma,  
•  Per i odo  de  descan so  de  g ran ja  ,  
•  Con t ro l   escaraba jo s  ,  
•  A i s l a mien to .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

6.9 .3 .  ENFERMDEDAD DE NEXCAST LE (ENC) .  
 

Es ta  en fe r medad  se  l a  conoce  co mo neu moen ce fa l i t i s ,  a v i a r i a ,  
Pseudos  pe s te  av i a r ,  es  a l ta mente  con tag iosa  se  carac te r i za  por  
p roduc i r  p rob lema s resp i ra to r i os ,  ne rv i oso  y  d i ges t i vos .  En  
hu manos  causa  con jun t i v i t i s ,  (Agu i l e ra ,  2007) .

 

 

ET IOLOG ÍA 
 

Es cau sada  por  u n  para mi xo v i rus  cuya  carac te r ís t i ca s  
p r i nc i pal es  t i ene  l a  capac idad  de  ag lu t i na r  l os  g l óbulos  ro jos  de  
c i e r tas  espec ies  an i ma les  (he moag lu t i nac i ón) .  
 

No  p resen ta  d i fe renc ias  an t i gén i cas  pero  s i  en  e l  g rado  de  
pa tógenec idad ,  con  base  en  es to  las  cepas  se  han  c l as i f i cado  
según  e l  t i e mpo que  ta rdan  en  mata r  e l  e mbr i ón  de  po l l o ,  en :   
a )  Len togén i cas  en  5  –  6  d ías .  
b )  Mesogén i ca  en  5  –  6  d ía s .  
c )  Ve loén i ca  en  3  d ías .  
d )  Ve logéc ia  V i scero t róp i ca  en  3  d í as ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
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T RANSMIS IÓ N  
 

Se  rea l i za  l a  t rans mis i ón  con  aer oso les  (v ía  aérea)  con tac to  
d i rec to  pero  tamb ién  son  i mpor t an tes  en  agua  y  a l imen to  
con ta minados ,  as í  co mo e l  pe rson a l  de  l a  g ran ja  y  e l  equ ipo ,  
(Agu i l e ra ,  2007) .  
 

PERIODO DE INCUBACIÓN 
 

Var ía  de  2  a  15  d ías  de pend iendo  de :  
-  E l  t i po  de  cepa .  
-  La  can t i dad  de  v i rus .  
-  La  edad  de l  an i ma l .  
-  La  suscep t i b i l i dad  de  l a  espec io ,  (Med iav i l l a ,  1991) .  

 

S IGNO CL ÍN ICOS 
 

Se  p resen tan  s i gnos  resp i ra to r i os y  nerv i osos  en  l as  fo rma s  
d i fund idas  de  l a  en fe rmed ad.  Es tos  s i gno  son  co munes  en  
EE. UU. ,  l os  s i gnos  aparecen  cas i  s imu l tánea mente  en  toda  l a  
bandada  2  a  15  d ía s  despué s  de  l a  expo s i c i ón .  
 

Los  po l l os  jóvenes  son  má s sens ib l es  y  muest ran  s i gnos  ma s  
p ron tos  que  l os  mas v i e jos ,  (Agu i l e ra ,  2007)  
 

For mas de  p re sen tac i ón :  
 

T ipo  hi tchne r:  en fe r meda d resp i ra to r i a ,  no  hay  p resenc ia  de  
s i gno  d i ges t i vos ,  n i  ne rv i oso .  Es  p roduc ida  por  cepas  v i ra l es ,  
l en togéc ias .  (B 1  La  so ta  y  u l s t e r )  posee  ba jo  índ i ce  de  
pa togenec idad  i n t racerebra l .  Por  l os  que  usan  como cepa s  
vacúna les .  Los  s i gnos  resp i rato r i os  co mprenden  jadeo ,  
es te r to res  y  to s .  
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T ipo  Beaudet te :  en fe r medad re sp i ra to r i a  aguda  de  po l l os  
adu l tos ,  se  ca rac te r i za  por  tos ,  ra r a  vez  hay  jadeo ,  perd i da  de  
ape t i to ,  l a  p roducc ión  de  hue vos  d i s minuye .  No  ha y  p resen c ia  de  
s i gnos  d i ges t i vos .  Los  v i rus  que  p roducen  es ta  en fe r medad  se  
c l as i f i can  como mesogén i cos  y  l a  cepa  represen ta t i va  es  l a  
Roak in .  
T ipo  Beach :  se  l a  l l amo  Neu mo ence fa l i t i s  es ta  en fe r meda d  
aparece  repen t i na mente  y  su  d i fus i ón  es  ráp ida .  Predo mina n  
s i gnos  resp i ra to r i os  y  ta mb ién  nerv i osos  ade má s hay  perd i da  de  
ape t i to  y  una  ba ja  en  l a  p roducc ión  de  huevos .  Las  cepas  v i ra l e s  
son  ve l ogén i cas .  
T ipo  Doyle :  se  p roducen  s i gnos  resp i ra to r i os  nerv i osos  y  
d i ges t i vos ,  ade más de  una  e l eva da  mor ta l i dad .  Es  d i f í c i l  de  
con t ro l a r  por  vacunac ión .  Las  cepas  que  p roducen  e s ta  
en fe r medad son  l a  ve l ogén i cas  deb ido  a  l as  l es i ones  que  causan  
en  e l  apara to  d i ges t i vo  se  l a  deno minado  ve logén i ca  
v i scero t rop i ca ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

DIAGNÓ ST ICO 
 

Puede l l evarse  acabo  med ian te :   
 

1. -  Ais la mie nto  y ide nt i f icac ió n .  En t re  l as  p ruebas  mas  usadas  
tene mos :  He moag lu t i nac i ón  y  he mo ag lu t i nac i ón -  i nh i b i c i ón  (HI ) .  
V i rus  neu t ra l i zac i ón  usando  an t i suero  conoc ido .  
Prueba  de  neu t ra l i zac i ón  en  p l aca  (s i s te ma de  cu l t i vo  de  te j i do  
Inocu lac i ón  de  v i rus  
Técn i ca  de  an t i cuerpos  f l uo rescen tes  de  t í tu l os  de  an t i cuerpo  
con jugado .  
2. -  Sero log ico:  de mo st ra ron  de  t í tu l os  de  an t i cuer pos  de  
Ne wcast l e  en  e l  l o te  desde  b ro te  a  l a  conva lecenc ia  (HI ,  EL I SA) .  
(Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RAT AMIENT O  
 

No  exi s te  e l  t ra ta mien to  para  l a  ENC,  por  l o  tan to  es  necesar i o  
i nc rementa r  l as  med idas  para  p re ve n i r l a  y  con t ro l a r l a ,  (Agu i l era ,  
2007) .  
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PREVENCIÓN  
 

B i osegur i dad :  
-  D i s minu i r  e l  re to :  
-  Con t ro l  de  personas  y  de  veh ícu l os .  
-  Progra ma  de  vacu nac ión .  De  acuerd o  a  r i esgo .  
-  Mon i to reo  sero l óg i co .  
-  Superv i sa r  ap l i cac i ón  de  vacunas .  

 

Vacunac ión :  
-  Un  so l o  se ro t i po  
-  Mas  vacunas  má s p ro tecc i ón ,  ( Agu i le ra ,  2007) .  

 

6 .9 .4 .  L ARINGOT RAQUEIT IS AVIAR 
 

Es  una  en fe r medad de  l as  v ía s  res p i ra to r i as  que  a fec tas  a  ave s  
y  puede  ocas ionar  g randes  pérd i das  econó micas ,  se  ca rac te r i za  
por  p roduc i r  tos ,  es to rnudos ,  d i snea  y  expec to rac i ón  de  exudado  
sangu ino len to  y  e l evada  mor ta l i dad .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

ET IOLOG IA 
 

Produc ida  por  un  De so xi v i rus  (v i rus  ADN) ,  Herpe s ,  de l  genero  
Herpesv i rus  av i a r i o  1 ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RANSMIS IO N  
 

La  t rans mis i ón  hor i zon ta l  d i rec t a ,  po r  con t ac to   de  av es  
suscep t i b l es  con  aves  por tadora s  recuperadas  c l ín i ca mente ,  l a  
t rans mis i ón  hor i zon ta l  i ndi rec ta  se  e fec túa  por  personas ,  ca ma y  
equ ipos .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
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PERIODO DE INCUBACIÓN  
 

El  per i odo  de  i ncubac ión  var ía  de  4  a  12  d ías ,  (D iná mica  Av íco l a  
2009) .  
 

S IGNO S CL ÍN ICO S 
 

Se carac te r i za  por  p rese n ta r  un  cuadro  resp i ra to r i o  de  l en ta  
d i se minac ión  con  con jun t i v i t i s  un i l ate ra l ,  t raquea  conges t i onada ,  
he mor rág i ca  y /o  con  tapón  ca seos o ,  escup i ta jos  con  sangre  e n  
paredes ,  n i da l es  y  p i so ,  ba ja  en  l a  p roducc ión  mor ta l i dad  por  
as f i x i a  y  co mp l i cac i ones  bac te r i anas  secun dar i a  y  morb i l i dad  
muy var i ab l e ,  (D inámica  Av íco l a  20 09) .  
 

D IAGNÓ ST ICO 
 

1. -  A t ravés  de l  cuadro  c l ín i co ,  to s ,  e xpu l s i ón  de  sangre  y  a l ta  
mor ta l i dad .  
2. -  Me dian te :  a )  Cu l t i vo ,  a i s l amien t o ,  i den t i f i cac i ón  y  t i p i f i cac i ón 
de l  v i rus .  b )  e l  de f i n i t i vo  med ian te  e xa men Hi s topa to l óg i co ,  
de most ra c i ón  de  corpúscu los  de  i nc l usi ón  i n t ranucleares  en  
cé l u l as  ep i te l i a l es  en  t ráquea ,  l a r i nge  y  pu l món,  d uran te  l os  
es tados  i n i c i a l es  de  l a  en fe rmeda d,  c )  Sero l og ía  EL ISA,  V i rus  
Neu t ra l i zac i ón ,  i nmunod i fuc i ón  en  a gar  ge l ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RAT AMIENT O 
 

No  e xi s te  t ra ta mien to  espec i f i co ,  s i n  e mbargo ,  l os  e xpec to ran t e  
fac i l i tan a  l a  expu l s i ón  de  moc o  y  l os  an t i b i o t i cos  ev i tan  
co mp l i cac i ones  con  En f e r meda des Resp i ra to r i a  Crón i ca  
Co mpl i cada  (ERCC) ,  ( Agu i l e ra ,  2007) .  
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PREVENCIÓN  
 

1. -  Medidas  Sa ni ta r ias  Est r ic tas:  No mezc la r  aves  vacun adas  o  
recuperadas  con  aves  suscep t i b l es ,  no  per mi t i r  e l  i ng reso  (a  l a  
g ran ja )  de  ca mio nes  de  t ran spor te  de  ga l l i nas ,  a l imentos ,  e tc . ,  Y  
de  persona l  que  no  se  hay a  des in fe c tado  p rev i a ment e .  
 

2. -  Inmunizac ió n. -  No se  cons t i tuy e  en  un  me can i s mo  p r i mar i o  
de  p ro tecc i ón .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

6.9 .5 .  BRONQUIT IS INFECCIO SA 
 

La  Bronqu i t i s  i n fecc i osa  es  causada  por  un  Coronav i rus  envue l t o  
de  un  so l o  f i l amento  de  ARN,  es  un a  en fe r medad resp i ra to r i a  de  
l os  po l l os  aguda  y  suma men te  con t ag iosa  que  se  carac te r i za  por  
s i gnos  resp i ra to r i os  ta l es  co mo jad eo ,  tos  es to rnudos ,  es te r to re s  
t raquea les  y  descargas  nasa les .  En  po l l os  jóve nes  puede n  
ocur r i r  severos  su f r i mien tos   resp i ra to r i os  mien t ras  que  en  l as  
ponedoras  se  repor tan  p rob le mas resp i ra to r i os ,  d i sminuc ión  de  
l a  p roducc ión  y  pérd i da  de  l a  ca l i dad  i n te rna  y  de l  cas carón  de l  
huevo ,  a l gunas  cepas  de l  v i rus  oc as ionan  severos  daños  a  l os  
r i ñones  y  pueden  es ta r  l i gadas con  una  a l ta  mor ta l i dad ,  
(Bu tcher ,  1998) .   
 

6.9 .6 .  V IRUEL A AVIAR  
 
 
Ta mb ién  conoc ida  co mo Di f i e ro  v i rue l a av i a r .  Ep i te l oma  
con tag ioso ,  es  una  en fe r medad i n fecc i osa  de  e t i o l og ía v i ra l  que  
a fec ta  a  ga l l i nas ,  pavos  y  canar i os ,  ca rac te r i zado  por  p roduc i r  
nódu los  b l ancos  y  a mar i l l en tos  y  a l  evo luc i onar  se  conv ie r ten  en  
cos t ras  de  co l o r  ca fé  oscuro ,  ( Med i av i l l a ,  1991) .  
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ET IOLOG ÍA  
 

Es p rodu c ida  por  un  Po xi v i rus  per tenec ien te  a  l a  fa mi l i a  
Po xi v i r i dae ,  exi s ten  4  se ro t i pos :  
 

1 . -  Po xi v i rus  de  l a  ga l l i na .  
2 . -  Po xi v i rus  de l  pavo .  
3 . -  Po xi v i rus  de  pa lo ma.  
4 . -  Po xi v i rus  de  canar i o ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RANSMIS IÓ N 
 

E l  p r i nc i pal  med io  de  t rans mis i ón  son  l os  mosq u i tos  
he mató fag os ,  espe c ia lmen te  de  l os  géneros  Cu le x y  Aedes ;  
ta mb ién  i n te rv i ene  en  menor  g rado  co mo ve c to res  mecán i cos  y  
p i o jos .  La  t ran s mis i ón  por  l a  de  mo squ i tos  es  mas  ac t i va  e n  l as  
zonas  muy hú meda s o  en  l a  época  de  l l uv i a .  También  i n te rv i enen  
en  menor  g rado  co mo vec to res  mec án i cos  l as  mosca s  y  p i o jos .  
 

Ta mbién  se  t ran s mi te  de  ave  a  av e ,  a  t ravé s  de  her i das  de  l a  
p i e l  (debidas  a  pe leas ,  can iba l i smo,  monta ) ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

PERÍODO DE INCUBACIÓN 
 

Este  per i odo  de  4  a  10  d ías ,  s egún  e l  v i rus  y  l a  espec ie  
a fec tada .  Morb i l i dad  de  1  a  17%,  morb i l i dad  ba ja  en  fo r ma se ca  
(de  1  a  8%) ,  has ta  50% en  l a  fo r ma  hu medad  y  l l ega  a l  100% e n  
canar i os ,  (Med iav i l l a  1991) .  
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SIGNO S CL ÍN ICO S 

 

 

1. -  For ma su bcu tánea  o  seca :  Afe c t a  bás i ca mente  a  l as  zonas  de  
l a  p i e l  s i n  p l umas en  l a  cabe za ,  c r es ta ,  ba rb i l l as ,  co misuras  de l  
p i co  y  ocu la r ,  (Merck ,  1 ,993) .  
2 . -  For ma d i f te r i ca  o  húmeda:  Prob l e mas para  resp i ra r ,  d i s fag i a ,  
d i s minuc ión  en  l a  pos tu ra ,  (Merc k ,  1 993) .  
 

D IAGNÓ ST ICO 
 

1. -  Med ian te  H i s topa lo tog ía .  
2. -  A i s l a mien to  v i ra l  en  e mbr i ones  d e  po l l o  de  10  a  12  d ías  de  
edad .  
3. -  Cu l t i vo  ce l u l a r  en  f i b roblas tos  en  e mbr i ón  de  po l l o ,  (Agu i l e ra ,  
2007) .  
 
T RAT AMIENT O  
 

No  hay  t ra ta mien to  espec i f i co  para  l a  v i rue l a av i a r ,  e l  uso  de 
an t i b i ó t i cos  y  ap l i cac i ón  tóp i ca  de  des in fec tan tes  puede  reduc i r  
l as  co mp l i cac i ones  bac te r i anas .  
La  vacuna c ión  sobre  e l  b ro te  es  r eco menda b le  y  ú t i l  s i e mpre  y  
cuando  l a  en fe rmedad sea  d i agnos t i cada  con  p ron t i tud ,  
(Agu i l e ra ,  2007) .  
 

PREVENCION 
 

1 . -  Med idas  san i ta r i as  es t r i c tas :  es pec ia lmente  deberá  reduc i rs e  
l a  pob lac i ón  de  mosqu i tos  e n  l a  zon a .  
2. -  In mun i zac i ón  es  l a  ún i ca  fo r ma de  p reven i r  y  con t ro l a r  b ro tes  
severos  de  v i rue l a  av i a r .  (Agu i l e ra ,  2007) .  
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6.9 .7 .  COL ERA AVIAR  
 

La  Pas te r re l l a  mu l toc i da ,  es  e l  agen te  pa to l óg i co  de l  cól e ra  
av i a r  una  sep t i cemia  bac te r i ana  aguada  o  c rón i ca  que  a fec ta  a  
po l l os ,  pavos ,  codorn i ces  pa tos  y  o t ras  aves ,  l a  en fe r med ad  
aguda  se  cara c te r i za  por  una  a l ta  mor ta l i dad  y  l as  l es i ones  en  
aves  i n fec tadas  pueden  ser  to ta lmente  i naparen tes  o  pueden  
cons i s t i r  en  un  au men to  de l  ta maño de l  h ígado  y  de l  baz o  
he mor rág i cas  pe teq u ia l es  en  ó rganos  i n te rnos  neu moní a  
f i b r i nopurul en ta ,  en  l a  en fe r meda d c rón i ca ,  l a  mor ta l i dad  es  
mucho  me nor  y  l as  l es i ones  p ueden  cons i s t i r  en  a r t r i t i s  
pu ru l en tas ,  ence fa l i t i s ,  os teomie l i t i s ,  pe r i ton i t i s ,  neumonía  o  
barb i l l as  i n f l amadas l l enas  de  exudado  caseoso ,  (G ia mbrone ,  
1998) .  
 

6.9 .8 .  CO RIZ A INF ECCIOSA 
 

La  en fe r medad es  p roduc ida  por  una  bac te r i a  g ran  nega t i va  
i nmó v i l ,  b i po l a r  y p l eomor f i co  l l amada Hea moph i l ys  
paraga l l i na rum.  Es  una  en fe r medad resp i ra to r i a  aguda  
i n fecc i osa  y  a fec ta  de  manera  p r imar i a  l os  conduc t os  na sa les ,  
po r  e l l o  adop to  e l  no mbre  de  Cor i za  In fecc i osa  se  pued e  
p resen ta r  en  aves  e n  c rec i mien to  y  ponedoras ,  l as  mayores  
perd i das  econó micas  resu l tan  de  u n  ma yor  nú mero  de  an i ma les  
e l iminados  y  una  marcada  redu cc ión  de  10  –  40% en  l a  
p roducc ión  de  huevos ,  l a  en fe r med ad se  l imi ta  p r i nc i pa lmente  a  
l as  aves ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

6 .9 .9 .  S INDRO ME DE BAJ A PO ST URA 
 

Es  un  padec i mien to  v i ra l  de  l as  ga l l i nas  do mest i cas  qu e  
d i s minuye  l a  p roducc ión  de  huev o s .  Por  descens o  súb i to  de  l a  
mi s ma  as í  co mo l as  a l te rac i ones  e n  e l  cascaron  y  en  l a  ca l i dad  
i n te rna  de l  huevo ,  (Med iav i l l a ,  1991) .  
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ET IOLOG ÍA 
 

E l  agen te  caus a l  es  un  Adenov i rus  av i a r i o .  De l  que  e xi s te  u n  
so l o  se ro t i po ,  cuyo  reservor i o  son  l os  pa tos  en  l os  que  pare ce  
no  causar  en fe r medad a l guna ,  ( Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RANSMIS IÓ N 
 
 

La fo r ma de  t rans mis i ón  más  i mpor tan te  es  l a  ve r t i ca l  (a  t ravé s  
de l  huevo) .  E l  VSBP produce  p rob le mas en  l as  ga l l i nas  dur an te  
e l  c rec imien to  per mane c iendo  en  e l l as  en  un  es tado  l a ten te .  No  
se  conoce  c l a ra men te  e l  pape l  que  jueg a  l a  t rans mis i ón  
hor i zon ta l ,  es  muy  d i f í c i l  de  most r a r  con tag io  de  una  g a l l i na  a  
o t ra ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

D IF USIÓ N 
 

Es  l en ta  s i  hay  pocos  por tadores  e n  l a  parvada  y  ráp i da  cuando  
hay  un  g ran  nú mero  de  por ta dores ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

 
PER ÍODO DE INCUBACIÓN 
 

Es  va r i ab l e  de  4  a  17  d ía s ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

SIGNO S CL ÍN ICO S  
 

Se  observa  p érd i da  de  co l o r  en  l os  huevos  p i g mentado s ,  l e  
s i gue  una  ráp ida  p roducc ión  de  huevos  con  cascarone s  
de lgados ,  b l ando  o  s i n  cascarón .  La  p roducc ión  puede  reduc i r  
en  has ta  40%.  En  a l gunas  oca s iones  hay  d i sminuc ión  de l  



 

 42 

apet i to ,  pa l i dez  de  c res ta ,  depres i ón  y  d i a r rea  t ransi to r i a ,  
(Agu i l e ra ,  2007) .  
 

DIAGNO ÓST ICO 
 
 
1 . -  Cu l t i vo ,  a i s l ami en to ,  i den t i f i cac ión  y  t i p i f i cac i ón  de l  v i rus .  
2. -  Sero l og ía ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

T RAT AMIENT O 
 

No hay  t ra ta mien to  espe c í f i co ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
 

PREVENCIÓN 
 

Se l o  puede  rea l i za r  med ian te  vacu nac ión  de  l as  aves  en  zonas  
donde  l a  en fe r medad ha  s i do  d i agnos t i c ada .  La  vacuna  e s  
e l aborada  por  un  v i rus  muer to  e mu l s i onado  en  ace i te ,  l a  v ía  IM,  
SC,  en t re  l as  14  –  18  semanas d e  edad .  Nor mas es t r i c tas  de  
b i osegur i dad ,  (Agu i l e ra ,  2007) .  
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VI I .  CRONO GRAMA DE ACT IV IDADES 
 
 

 
Para  un  me jo r  desar ro l l o  de  l a s  ac t i v i dades  se  es tab lec i e ron  
ac t i v i dades  de  ru t i na  y  espec i f i cas  
 
:

 

  Preparac i ón  de l  ga l pón  
 
  Recepc ión  y  c r ía  
 
  Con t ro l  san i ta r i o  y  mor ta l i dad .  
 
  Con t ro l  de l  consu mo de  a l imen to .  
 
  Rea l i zac i ón  de  pesa je s  se mana les .  

 

 
CUADRO 1 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
 

Detalle Junio 
2.009 

Julio 
2.009 

Agosto 
2.009 

Septiembre 
2.009 

Octubre 
2.009 

Noviembre 
2.009 

Diciembre 
2.009 

Preparación 
del Galpón 

X X X X X X X 

Recepción 
y cría 

  X X X X X 

Control 
sanitario y 
mortalidad 

  X X X X X 

Control del 
consumo 

del alimento 

  X X X X X 

Realización 
de pesajes 
semanales 

  X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI I I .  DESCRIPCION DE L AS ACT IV IDADES  
 

8 .1 .  AREA DE SANIDAD 
 

8 .1 .1 .  Bioseg ur idad  
 

La  g ran ja  Motacú  se  encuen t ra  ub i cada  en  e l  depar ta men to  de  
San ta  Cruz ,  Prov i nc i a  W arnes ,  e xa c ta men te   en  l a  l ocal i dad  de 
“Motacú” .  
 

E l  te r reno  cuen ta  con  una  so l a v ía  de  acceso  para  veh ícu l os  y  
personas .  
 

Para  e l  con t ro l  de  aves  do mest i ca s  canchoneras  e l  te r reno  se  
encuen t ra  ce rcado ,  para  e l  con t ro l  de  aves  s i l ves t res  l os  
ga lpones  p resen tan  l a  i n f raes t ruc t u ra   nece sar i a  para  ev i ta r  e l  
i ng reso  den t ro  de  l os  mi s mos  de  es tos  y  as í  ev i ta r  
con ta minac ión  mec án i ca  de  es tas  aves  que  pueden  t rans mi t i r  
po r  va r i os  k i l ómet ros  de  l os  a l rededores .  
 

E l  i ng reso  de  mov i l i dades  y  personas  es  res t r i ng i do ,  so l o  e l  
pe rsona l  encargado  de l  t ranspor t e  para  l a  p rov i s i ón  de  i nsu mos  
necesar i os  para  l a  c r i anza   y  a l imen tac i ón  de  l as  aves .   
 

Den t ro  de l  te r reno  cuen ta  c on  c i nco  ga lpones ,  cada  uno  con  una  
capac idad  de  carga  de  12 .000  aves  en  p roducc ión ,  l os  galpones  
se  encuen t ran  con  una  ub i cac i ón  d e  nor te  a  su r .  Los  ga lpones  1  
y  2  p resen tan  un  p i so  ca l a fa teado ,  mien t ra s  de  l os  ga lpones  3 ,  4  
y  5  p resen tan  p i so  sobre  t i e r ra ,  todos  l os  ga lpones  t i enen  una  
pared  de  40  c m.  sobre  l a  cua l  se  l evan ta  ma l l a  de  cons t rucc i ón  
l a  cua l  no  permi te  e l  i ng reso  de  aves  s i l ves t res  den t ro  de  l os  
ga lpones .  Ta mbién  cuen ta  con  ac e ra  donde  fac i l i ta  e l  t raba jo  a  
l as  personas  a  t rans i ta r  po r  todo  e l  ga l pón  en  épocas  de  l l uv i as .  
La  a l tu ra  de  l os  ga lpones  es  de  5  met ros  a l  cen t ro  de l  ga l pón  
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con  una  a l tu ra  de  2 ,5  met ros  en  l os  a l e ros .  E l  mate r i a l  de l  techo  
de  l os  ga lpones  son  de  ca l a mina .  
 
 
8 .1 .2 .  L impie za  y des i nfecc ió n  
 

A l  se r  una  g ran ja  nueva  se  p ro ced ió  so l o  a  l a  l imp ieza  y  
des i n fecc i ón  den t ro  de  l os  ga lpones .  ,  una  vez  l i mp io  y  
des i n fec tado  l os  ga lpones   se  l levo  a  cabo  e l  p rograma de  
e l iminac ión  de  i nsec tos ,   
 

Ta mbién  se  l avaron  l os equ ipos  co mo ser  bebederos ,  
co medero s ,  co r t i nas  que  se  l os  l l evo  a  un  á rea  aprop iada  para  
su  l imp ieza  y  de s i n fecc i ón  para  se r  u t i l i zada .   
 

8 .1 .3 .  Co ntro l  sa ni ta r io  
 

Una  ves  recepc ionadas  l as  po l l i tas  BB  en  l a  g ran ja  se  p roced ió  a  
l a  e jecuc ión  de l  ca l endar i o  de vacunac ión  para  e l  nuevo  l o te  se  
vacuna  con t ra  l as  en fe r medades  a l  p r imer  d i a  en  p l an ta  de  
i ncubac ión  con t ra  Mareck  (cepa  HVT)  y  Gu mboro  (cepa  
i n te rmed ia )  por  v í a  subcu tá nea .   
 
A  con t i nuac ión  e l  p rogra ma de  vacu nac ión  de  l os  l o tes :  
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CUADRO I I  
 

PROG RAMA DE VACUNACIO N 
 
 

Días  Semanas Vacuna Vía 
5 0 Coccidiosis Agua 
9 2 Gumboro Intermedia Agua 

12 2 NC (b1) Br (H120) Agua 
20 3 Gumboro Intermedia Agua 
23 3 Laringotraqueitis Punción alar 
30 4 NC (ls) Br (H120) Agua 
35 5 Gumboro Intermedia Agua 
45 7 Newcastle (la sota) Agua 
60 9 Coriza (3 cepas) Intramuscular 
91 13 NC (ls) Br (H120) Agua 

112 16 NC(la sota) Br(H120) EDS Coriza Intramuscular 
Fuente: Avícola La Esperanza 
 

8 .1 .4 .  Sumi nis t ro  de  ant ib ió t ico  
 

Una  vez  recepc ionadas  l as  po l l i tas  BB en  l a  g ran ja  se  rea l i zó  
una  med i cac i ón  p reven t i va  de l  d i a  1  a l  d i a  5  de  edad  con  
an t i b i ó t i co  (c i p ro f l oxac i na)  en  e l  agua ,  aco mpañada con  un a  
sup le mentac i ón  v i ta mín i ca  l a  cua l  ayuda  a  sa l i r  de l  es t rés .   
 

8 .2 .  ABAST ECIMIENT O DE AL IMENT O  
 

La  e mpre sa  cuen ta  con  s u  p ro p ia  p l an ta  p rocesadora  de  
a l imento ,  en  o t ra  ub i cac i ón   l a  cua l  nos  abas tec ía  de  a l iment os  
para  l a  c r i anza  de  l as  aves .  
En  todos  l os  ga lpones  se  rea l i zó  l a  re cepc ión  de l  a l imento  y  es t e  
t i ene  que  ser  de  acuerdo  a  l os  requer imien tos  nu t r i c i ona les ,  
pa ra  cada  e tapa  de  l a  l ínea  ISABRO W N,  desde  su  i n i c i o  has ta  su  
per i odo  de  pos tu ra .  Se  p roporc i ono  a l imento  dos  vece s  a l  d ía  y  
se  rea l i zaba  e l  con t ro l  de l  consumo en  fo r ma d i a r i a .  
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8.3 .  ACT IV IDADES DE MANEJO  
 

8 .3 .1 .  Recepció n de  po l l i tas  
 

Una  vez  rea l i zada  l a  l imp ieza  y  d es i n fecc i ón ,  se  p roced ió  a  l a  
p reparac i ón  de l  amb ien te  para  re cepc ionar  e l  nuevo  l o te  de  
po l l i tas  ba jo  l as  s i gu i en tes  ac t i v i dades :  
 

1. -  Rea l i zada  l a  desi n fecc i ón ,  se  a rmaron  l os  redonde les  con  un  
d i áme t ro  de  3  a  3 .5  mts .  a  una  a l tu ra  de  50  a 60  cm.  l uego  se  
co l oco  den t ro  de  l os  redonde les  l a  ca ma ( cha la  de  a r roz)  a  un  
espesor  de  5  a  7  c m.  enc i ma de  l a  c a ma bas e  se  pus o  per i ód i co .  
 

2. -  Se  a r maron  l os  e qu i pos  neces ar i os  para  l a  c r i anza  de  l as  
po l l i tas  cono  ser  co r t i nas ,  ca mpana s c r i adoras  para  mantener  un  
a mb ien te  de  33º  C. ,  co mederos  de  bande ja ,  bebederos  BB .  De  
acuerdo  a  l a re l aci ón  de  1 bebedero  para  80  pol l i tas  y  1  
co medero  p ara  50  po l l i tas .  
 

3. -  Las  ca mpanas  se  en cend ie ron  1  hora  an tes  que  l as  po l l i tas  
l l egaran  a  l a  g ran ja ,  e l  encend ido  de  l as  ca mpana s es ta  e n  
func i ón  de  l a  te mpera tu ra  a mb ien t a l ,  l uego  se  d i s t r i buyeron  l as  
ca jas  a l  l ado  de  cada  redonde l  pa ra  e l  con teo  y  l a rgada .   
 

4. -  En  e l  mo mento  de  l a  recepc ión  se  co l oco  v i ta mina  d i l u i da  en  
e l  agua  an tes  de  dar  e l  a l imento .  
 

8.3 .2 .  Impleme ntac ió n de l  eq uipo  para  e l  pe r íodo  de  rec r ía  
 

La  i mp le menta c i ón  de l  espac io  f í s i c o  se  l o  h i zo  según  e l  ta maño  
y  edad  de  l as  po l l i tas ,  to mánd os e  en  cuen ta  l a  dens idad  y  
s i endo  l a  re l ac i ón  de  8  –  10  aves / mts2 ,  l os  co medero s  u t i l i zados  
t i po  to l va  a  razón  de  23  ave s  p or  co medero ,  l os  bebederos  
u t i l i zados  t i po  au to mát i co  a  razón  d e  90  aves  por  beb ederos .  
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8.3 .3 .  Co ntro l  de l  a lumb rado  
 

E l  con t ro l  de  l a  i l uminac ión  se  l o  rea l i zo  según  l as  d i fe ren tes  
e tapas  de  l a  c r i anza  de acuerdo  a  las  cond i c i ones  c l imato l og i cas  
de  l a  zona .  
 
 

CUADRO I I I  
 
 

Prog rama  de  luz  para  ponedoras  c omerc ia les  
 

Días Horas 
1 – 3 24 – 23 
4 – 7 22 

8 – 14 20 
15-21 19 

22 – 35 18 
36 – 49 17 
50 – 63 16 
64 – 77 15 

Fuente: Isa Brown, 2,004. 
 

8 .3 .3 .1 .  Fase  de  recepción 
 

En  l a  fase  de  recep c ión  y  a r ranque  de  l as  po l l i tas  se  u t i l i zó  un   
p rogra ma con  24  hora s  de  a l u mbra do  l os  p r imero  t res  d í as ,  co n  
una  i n tens i dad  de  40  l ux e l  que  es  i nd i cado  para  l ugares  
te mp l ados ,  po s te r i o r  a  es to  l os  o t ros  c i nco  d ías  se  u t i l i za  22  
horas  de  l uz  has ta  l os  7  d ía s .  
 

8 .3 .3 .2 .  Fase  de  c r ía  hasta  los  105  d ías  
 

En es ta  fase  se  p rocede  a  u n  p rogra ma de  a l u mbrad o  
decrec i en te  por  se mana has ta  l l egar  a  un  a l umbrado  de  só l o  con  
l a  l uz  na tu ra l  a  l os  105  d ía s  mo mento  en  e l  cua l  s e  eva luó  e l  
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peso  de  l as  po l l as  para  p roceder  a  l a  es t imu lac i ón  se xua l  po r  e l  
a l umbrado .  
 

8 .3 .4 .  Co ntro l  de  Crec imie nto  
 

Para  rea l i za r  un  apropiado  con t ro l  de l  c rec imien to  se  rea l i zaba  
un  pesa je  se mana l  de  l as  aves  a  u l t imas  hora s  de  l a  ta rde  una  
vez  a  l a  se mana,  en  l a  cua l  se  rea l i zaba  un  pesa je  de  30  a ve s  
por  cada  d i v i s i ones  de l  ga l pón  real izando  e l  muest ro  de  un  to ta l  
de  120  aves  por  una  pob lac i ón  de  12 .000  aves  a l o jada s  en  cada  
ga lpón .  
 

8.3 .5  Cont ro l  Sa ni tar io  
 

E l  con t ro l  d i a r i o  cuyas  ac t i v i dades  rea l i zadas  de  ru t i na ,  
rev i sando  p r imero  l os  ga lpones  co n  aves  de  me nor  edad  para  
te r minar  con  l as  aves  en  ma yor  para  mantener  una  san ida d  
es tab le  se  p roced ía  a l  descar te  de  todas  aque l l as  aves  en fe r mas  
que  no  p resen ten  opor tun idad  de  recuperac i ón ,  para  as í  ta mb ién  
d i s minu i r  e l  r i esgo  de  con tag io  a  o t ras  aves  sa nas .  
 

La  l imp ieza  d i a r i a  de  l os  bebederos  se  rea l i zaba  todos  l os  d ías .  
 

E l  mane jo  de  l a  ca ma se  rea l i zaba  en  fo r ma dos  vec es  a  l a  
se mana con  Ucar san  a  base  de  (g l u ta ra l dehido) ,  pa ra  ba ja r  l a  
ca rga  bac te r i ana  de l  med io  a mb ien te .   
 

La  que ma de  l as  p l u mas de  rea l i zaba  una  vez  a  l a  se mana con  
l anza  l l amas.  
 

Una  vez  vacunada s  l as  aves ,  se  p roced ía  a  l a  que ma y  en t i e r ro  
de  l os  f rascos  de  l a  vacun a .  
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El  l avado  de l  tanque  de  l os  ga lpones  se  rea l i zaba  una  vez  por  
se mana.  
 

Ta mbién  se  rea l i zaba  e l  en t i e r ro  san i ta r i o  de  l as  aves  muer tas .  
 

8 .3 .6 .  Desp iq ue  
 

E l  co r te  de  p i co  de  l as  po l l onas  es  necesar i o  para  ev i ta r  e l  
desperd i c i o  de  a l imento s ,  pa ra  r educ i r  e l  can ibal i s mo,  para  
d i s minu i r  l a  i nci denc ia  de  p i co teo  de  l as  p l umas,  ev i ta r  
p ro l apsos  y  per mi t i r  un  con su mo  de  a l imen tos  y  nu t r i en tes  
un i fo rme s. .   
 

El  co r te  de  p i co  se  l o  rea l i zó  con  u na  maq u ina  e l éc t r i ca  con  un a  
cuch i l l a  a  una  te mpera tu ra  a l rededor  de  600 º  C ,  e l  co r te  de  p i c o  
se   rea l i zo  a  l as  2  seman as,  se  h i zo  e l  co r te  y  l uego  se  l o  
cau te r i zaba  l a  pun ta  de l  p i co  y  sus  par tes  l a te ra l es .   
 

Después  se  rea l i zó  e l  co r te  de  p i co ,  se  d i s t r i buyó  a l imento  a  
vo l un tad  y  que  no  l e  fa l te  agua .   
 

8 .3 .7 .  Co ntro l  de  reg is t ros  
 

E l  con t ro l  de  reg i s t ros  co mo s er  mor ta l i dad ,  un i fo r midad ,  
consu mo de  a l i mento  edad ,  pes o  en t re  o t ros ,   se  l l evo  a  cabo  de  
modo ru t i na r i o .  ( ve r  cuadros  en  Ane xo) .  
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IX .  CO NCLUSIO NES Y  RECO MENDACIONES 
 
 

9.1 .  CONCLUSIONES 
 

Duran te  e l  desar ro l l o  de  l a  p rác t i ca  d i r i g i da  ( 6  mese s)  en  e l  
rub ro  de  l a av i cu l tu ra (ponedoras  co merc i a l es )  rea l i zada  en l a  
g ran ja  Motacú  he mos  l l egado  a  l as  s i gu i en tes  conc lus i ones :  
 

  En  e l  á rea  de  san idad ,  e l  cal endar i o  de  vacunac ión ,  l as  
vacunac iones  se  rea l i za ron  en l as  fechas  p rogra mada s,  l a  
cua l  no   se  observaron  p rob le mas  en  l a  ap l i cac i ón  de  l as  
vacunas ,  n i  de  en fe r medade s.  

 

  En  cuan to  a l  mane jo  e l  pe r i odo  de  c r ía  y  re -c r ía  es  un a  
e tapa  de  g ran  impor tan c i a  para  e l  desar ro l l o  del  ave ,  ya  
que  es te  repercu te  en  l a  p roduc t i v i dad  de  l as  mi s mas po r  
l o  tan to  se  debe  to mar  en  cue n ta  en  p roporc i onar  un  
a mb ien te  con fo r tab l e  para  s u  c rec imien t o .   

 

  La  c r i anza  de  l o tes  de  aves  de  d i fe ren tes  edades  en  un  
mi s mo  ga lpón  d i f i cu l ta  en  l a  c r i anza de  l as  aves .  

 

  La  enseñanza   rec i b i da  en  l a  Un i ve rs i dad  nos  da  una  
cor rec ta  fo r mac ión  para  un  bue n  desenvo l v i mien to  de l  
t raba jo  de  ca mpo,  l a  cua l  se  co mp le menta  con  l a  
exper i enc i a  de l  desar ro l l o  de  l a  mi s ma.  

 

  La  d i ná mica  de  l a  av i cu l tu ra  nos  ob l i ga  a  es ta r  en  una  
cons tan te  ac tua l i zac i ón .   
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9.2 .  RECO MENDACIONES 
 

  Ev i ta r  c r i a r  aves  de  d i fe ren tes  edad es  en  un  mi s mo ga lpón .  
 

  I mp le men ta r  un  rod i l uv i o  para  l a  des i n fecc i ón  de  l os  
au to móv i l es  que  i ng resen  a  l a  g ran ja .  

 

  Me jo ra r  l a  cond i c i ón  de l  ta maño d e l  a l imen to  en  l a  fa se  d e  
c r ía ,  que  su  g ranu lomet r ía  sea  l a  co r rec ta  de  0 ,3  mm para  as í  
ev i ta r  p rob lema s d i ges t i vos .  

 

  Rea l i za r  l a  l imp ieza  y  des i n fecc i ón  en  fo r ma ade cuada  en  l os  
ga lpones  y  equ ipos  de  l a  g ran ja  para  ob tener  un  buen  
resu l tado  en  e l  nuevo  l o te .   

 

  Con t ra ta r  un  sereno  para  que  v i g i le  por  l a  noche ,  ya  que  l as  
aves  a  l a  edad  de  6  a  12  se man as son  mu y nerv i osas ,  s e  
asus tan ,  se  a montonan  y  te r minan  mur i endo  por  as f i x i a .   

 

  Rea l i za r  un  exa men bac te r i o l óg i co  de  l a  ca l i dad  de l   agua  por  
l o  me nos dos  veces  a l  año .  

 

  I mp le men ta r  p rogra mas anua les  d e  capac i tac i ón  de l  pe rsona l  
(a l ta  ro tac i ón   de  persona l )  

 

  I mp le men ta r  un  p rogra ma para  l a  e l iminac ión  o  con t ro l   de  
roedores  e  i nsec tos .  
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ANEXO 1 
 

Registro de aves ponedoras comerciales línea Isabrown. 
 
Galpón Nº 4 
Lote Nº 1 
Cantidad de aves: 3.260 
Fecha de nacimiento: 25/08/2009 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulada 

por 
Semana 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand 

UNIF 
% 

1 30 0.9 3230 13 11  65  
2 76 3.25 3154 17 17  120  
3 15 3.71 3139 28 25  205  
4 5 3.86 3134 33 31 250 290 50 
5 1 3.89 3133 42 36 380 390 56 
6 8 4.14 3125 44 41 490 485 65 
7 2 4.20 3123 49 45 600 580 65 
8 70 6.34 3053 53 49 710 670 75 
9 54 8.00 2999 56 52 820 760 84 

10 19 8.58 2980 59 55 871 850 85 
11 1 8.61 2979 63 59 968 940 80 
12 3 8.71 2976 65 62 1106 1030 85 
13 24 9.44 2952 67 65 1220 1120 82 
14 1 9.47 2951 71 67 1300 1210 90 
15 2 9.53 2949 73 69 1362 1295 85 
16 45 10.92 2904 76 72 1395 1380 85 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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ANEXO 2 
 
Galpón Nº 4 
Lote Nº 2  
Cantidad de aves: 3.300 
Fecha de nacimiento: 14/09/2009 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave UNIF 
% 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 69 2.09 3231 12 11 48 65  
2 36 3.18 3195 18 17 100 120  
3 21 3.81 3174 29 25 190 205  
4 10 4.12 3164 35 31 300 290 65 
5 1 4.15 3163 40 36 380 390 70 
6 3 4.24 3160 43 41 460 485 65 
7 3 4.33 3157 46 45 560 580 72 
8 6 4.51 3151 52 49 665 670 75 
9 2 4.57 3149 55 52 755 760 75 

10 4 4.69 3145 57 55 845 850 80 
11 5 4.84 3140 61 59 945 940 85 
12 2 4.90 3138 64 62 1040 1030 85 
13 1 4.93 3137 69 65 1140 1120 92 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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ANEXO 3 
 
Galpón Nº 4 
Lote Nº 3 
Cantidad de aves: 3.030 
Fecha de nacimiento: 23/09/2009 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave UNIF 
% 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 43 1.41 2987 12 11 56 65  
2 32 2.47 2955 17 17 100 120  
3 3 2.57 2952 38 25 190 205  
4 0 2.57 2952 33 31 230 290 65 
5 5 2.64 2947 42 36 300 390 60 
6 1 2.77 2946 46 41 425 485 60 
7 2 2.83 2944 49 45 535 580 62 
8 5 3.00 2939 53 49 640 670 70 
9 0 3.00 2939 56 52 745 760 74 

10 2 3.06 2937 59 55 845 850 80 
11 2 3.13 2935 63 59 945 940 85 
12 3 3.23 2932 66 62 1050 1030 85 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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ANEXO 4 
 
Galpón Nº 4 
Lote Nº 4 
Cantidad de aves: 2.682 
Fecha de nacimiento; 02/10/2009 
 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave 
 

UNIF 
% 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 31 1.15 2651 12 11 58 65  
2 51 3.05 2600 17 17 95 120  
3 3 3.16 2597 27 25 185 205  
4 4 3.16 2593 32 31 280 290 70 
5 0 3.28 2593 37 36 380 390 70 
6 3 3.31 2590 44 41 490 485 85 
7 1 3.39 2589 49 45 600 580 85 
8 2 3.61 2587 51 49 985 940 90 
9 6 3.69 2581 54 52 1115 1030 90 

10 2 3.72 2579 59 55 1175 1120 85 
11 1 3.87 2578 63 59 1280 1210 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 

ANEXO 5 
 
Galpón Nº 5 
Lote Nº 1 
Cantidad de aves 2660 
Fecha de nacimiento 12/09/2009 
 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand 

UNIF 
% 

1 40 1.5 2620 12 11 58 65  
2 47 3.27 2573 17 17 110 120  
3 1 3.30 2572 27 25 170 205  
4 8 3.60 2564 33 31 280 290 70 
5 0 3.60 2564 39 36 385 390 80 
6 1 3.64 2563 43 41 490 485 80 
7 2 3.72 2561 48 45 595 580 82 
8 3 3.84 2558 53 49 955 940 85 
9 2 3.90 2556 55 52 1050 1030 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 



 

 60 

ANEXO 6 
 
Galpón Nº 5 
Lote Nº 2  
Cantidad de aves: 2627 
Fecha de nacimiento: 22/10/2009 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave UNIF 
% 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 28 1.06 2599 12 11 60 65  
2 28 2.13 2571 17 17 125 120  
3 5 2.32 2566 27 25 220   205  
4 0 2.32 2566 33 31 300 290 80 
5 3 2.43 2563 39 36 405 390 80 
6 1 2.47 2562 43 41 500 485 82 
7 3 2.58 2559 49 45 595 580 84 
8 1 2.62 2558 53 49 700 670 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 
 

ANEXO 7 
 
Galpón  Nº 5 
Lote Nº 3 
Cantidad de aves: 2300 
Fecha de nacimiento: 01/11/2009 
 
 

Peso Ave  Consumo de 
alimento  Unif % 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 28 1.21 2272 12 11 60 65  
2 31 2.56 2241 17 17 115 120  
3 26 3.69 2215 27 25 210 205  
4 4 3.86 2211 32 31 300 290 80 
5 1 3.91 2210 38 36 405 390 85 
6 3 4.04 2207 42 41 500 485 90 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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ANEXO 8 
 
 
Galpón Nº 5 
Lote Nº 4 
Cantidad de aves: 2410 
Fecha de nacimiento: 11/11/2009 
 
 

Consumo de 
alimento 

Peso Ave UNIF 
% 

EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand  
1 23 0.95 2387 12 11 58 65  
2 12 1.45 2375 17 17 110 120  
3 11 1.90 2364 27 25 200 205  
4 7 2.19 2357 32 31 305 290 80 
5 6 2.44 2351 39 36 415 390 85 

Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 9 

 
Galpón Nº 5 
Lote Nº 5  
Cantidad de aves: 2.350 
Fecha de nacimiento: 21/11/2009 
 
 

Consumo de alimento Peso Ave EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves 

Gr. Stand Gr. Stand 
1 37 1.57 2313 12 11 60 65 
2 42 3.36 2271 17 17 105 120 
3 10 3.78 2261 27 25 210 205 

      Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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ANEXO 10 
 
Galpón Nº 5 
Lote Nº 6 
Cantidad de aves: 2060 
Fecha de nacimiento: 01/12/2009 
 
 

Consumo de alimento Peso Ave EDAD 
SEMANAS 

Mortalidad 
Acumulado 
Semanas 

% Saldo 
Aves Gr. Stand Gr. Stand 

1 23 1.11 2037 12 11 65 65 
2 17 1.94 2020 23 17 135 120 

      Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 

 
 
 
 

 
ANEXO 11 

 
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO 

(Expresado en Miles de Unid.) 
AÑO: 2003 – 2007 

 
 

Año CBBA SCZ OTROS TOTALES 

2003 220.960 554.986 36.760 812.706 

2004 228.670 585.757 37.560 852.187 

2005 297.820 969.969 43.660 934.449 

2006 327.690 681.120 45.406 1.054.216 

2007 362.010 722.396 54.070 1.139.376 
                     Fuente: A.D.A. Cbba. y A.D.A. S.C. 
                     Elaboración: A.D.A. Unidad Análisis Económico  
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ANEXO 12 
Santa Cruz: Evaluación de la Población de Ponedoras Comerciales 

Año: 2000 – 2007 
 

Año Cría Producción Total 
2.000 431.830 1.656.883 2.088.713 

2.001 587.361 1.175.118 1.762.479 
2.002 510.519 1.595.145 2.105.664 

2.003 528.112 1.737.065 2.265.177 
2.004 486.814 1.940.980 2.427.794 

2.005 522.231 2.063.588 2.585.819 
2.006 691.537 2.213.435 2.904.972 

2.007 783.616 2.350.848 3.134.464 
          Fuente: A.D.A. -  Dpto, Técnico 
          Elaboración: A.D.A. Unidad Análisis Economico 
 
 
 
 

ANEXO 13 
 

Bolivia: Consumo Per capita de Huevo 
 

Año Huevo Unidad 
2003 98 

2004 91 

2005 101 

2006 109 

2007 116 
                                Elaboración: A.D.A. – Unidad de Análisis Economico. 
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ANEXO 14 
Consumo de Huevo Per Capita en Países Seleccionados y Bloques 

Regionales 
Año: 2007 

 
País Consumo Unid/habitantes 

Bolivia 116 
Chile 175 
Brasil 142 

Argentina 195 
Cuba 205 

Colombia 205 
Perú 111 

                           Fuente: asociación Latinoamericana de Avicultura 
                           Elaboración: A.D.A. Unidad de Análisis Economico 
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ANEXO 15 

 
PROVINCIA ANDRES IBAÑEZ 

 

 
 
Fuente: Departamento técnico A.D..A.
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ANEXO 5 
 

CUADRO XIII 
 

Curva de mortalidad Galpon Nº 4 
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  Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
 

 
 

 
CUADRO XIV 

 

Curva de Mortalidad Galpón Nº 5
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  Fuente: Elaboración propia con datos de la granja Motacú. 
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Preparación del  redondel Preparación del  redondel 

Pollitas en el redondel Despique de las pollitas 


