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INTRODUCTION 

E l principal producto de las gall inas ponedoras la constituye el huevo. L a 

production de huevos en e l Peru e s una de las industrias pecuar ias que es ta 

cobrando gran auge en la actualidad .Ex is te una demanda insatisfecha de 

productos av ico las, y en el caso de los huevos el consumo el mercado muestra 

una tendencia favorable de s u consumo. E l huevo e s una importante fuente 

alimenticia, puesto que contiene aminoacidos y proteinas de buena cal idad y 

alto valor biologico; s in embargo en nuestro pais , no s e esta cubriendo el nivel 

de consumo recomendado por la O.M.S (250 huevos per capita anual) , puesto 

que registramos un consumo de 119 huevos/ano ( O . E . A , 2 0 0 6 ) . 

Nuestra region de Ayacucho cuenta con un ci ima adecuado como para propiciar 

la cr ianza de espec ies pecuar ias convencionales como son los rumiantes y 

espec ies menores, evidenciando ademas algunas posibilidades para 

incursionar en el tema avicola, puesto que al tener partes bajas en altitud como 

son los alrededores de la ciudad de Huamanga que estan por debajo de los 

2,760 m.s.n.m, nos brinda un escenar io con grandes posibil idades para explotar 

comercialmente algunas de las l ineas de a v e s de la industria av icola como son 

las gall inas de postura, entre otros. 

E s t a situation tiene respaldo por las exper iencias de cr ianza de es tas espec ies 

en otros ambientes de nuestro pa is que t ienen condiciones medioambientales y 

altitudinales similares a Ayacucho; con resultados bastantes alentadores como 
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para incursionar en la produccion de gall inas de postura, puesto que existe una 

demanda interesante de huevos y c a m e de gallina con consumos per capita de 

5.4 kg y 12 kg., respectivamente (Encues ta A R O N I - U N S C H 2010) . 

S in embargo, dentro de nuestra region no s e tienen reportes y/o estudios 

contundentes de exper iencias de cr ia o actividades av ico las dentro del tema de 

gall inas de postura, motivo por el cual e s necesar io realizar estudios de 

investigation con Imeas espec ia l izas con adecuada capacidad de adaptat ion, 

siendo ias Hnea genet icas Hy Line Brown aquel la que tendna mejores 

posibil idades para la produccion a razon de los buenos resultados productivos 

logrados en experiencias real izadas dentro y fuera de nuestro pa is . 

Objetivo general: 

• Est imar y comparar los parametros productivos de las pollas de l inea 

genetica Hy Line Brown durante la fase de inicio-levante en condiciones 

de sierra de Ayacucho a una altitud de 2760 m.s.n.m. 

Objetivos especi f icos: 

• Determinar y comparar el consumo de alimento, conversion alimenticia y 

velocidad de crecimiento durante la fase de inicio-levante en aves de 

postura de la l inea Hy Line Brown. 
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• Determinar y comparar el peso promedio y homogeneidad del lote en 

pollas de la li'nea Hy Line Brown. 

• Est imar y comparar el costo promedio del lote de pollas levantadas de la 

li'nea Hy Line Brown. 
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C A P I T U L O I 

REVISION D E L I T E R A T U R A 

1.1 S ITUACION A C T U A L D E L A A V I C U L T U R A 

1.1.1. A NIVEL MUNDIAL 

L a produccion de huevos en la actuaiidad, a nivel mundial, y segun datos de la 

F A O (Organizacion para la Agricultura y la Alimentacion) de 1998, la produccion 

de huevos de gail ina s e situa en 48 ,5 millones de toneladas. E s t a produccion da 

lugar a unos 867.000 millones de unidades (considerando de media 56 gramos 

por unidad), e s decir unos 72.250 millones de decena. As ia e s la region del 

mundo que mayor produccion de huevos de gailina presenta hoy en d ia . Una 

parte muy importante de es ta produccion, aproximadamente e l 65 ,4%, la aporta 

Ch ina , que por s i so la a icanza e l 37 ,0% de la produccion mundial, situandola 
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por ello como la gran productora de huevos de gallina del mundo. E l continente 

europeo e s la segunda zona productora de huevos. S u produccion global e s de 

unos 9,4 millones de toneladas. E l conjunto de pa i ses de Europa no 

pertenecientes a la Union Europea producen el 4 3 , 5 % del total de este 

continente. L a Union Europea presenta una gran regionaiizacion en es ta 

produccion ya que se i s estados (Franc ia , Alemania, Italia, Reino Unido, E s p a n a 

y P a i s e s Bajos) son responsables de cas i el 85 ,0% del total de todos los huevos 

de gallina producidos en el la. L a s diferencias entre el norte y sur s e encuentran 

amortiguadas, pues E s p a n a e Italia, son grandes productoras t ras Alemania y 

Franc ia . Otra gran potencia productora de huevos de gallina e s norte-

centroamerica. S u produccion asc iende a 6,9 millones de toneladas, de las 

cuales 5 millones de toneladas (el 67 ,7%) las aporta Es tados Unidos ( F A O 

2000-2005) . 

E n 2005 s e a lcanzo un volumen de produccion de 59.251.063 de toneladas de 

huevo fresco, lo que signified un aumento de 1.193.570 toneladas de producto 

en comparacion con el afio 2004 ( F A O 2005) . 

L a produccion de huevo a esca la mundial presento, en los ultimos se i s anos, un 

crecimiento interanual sostenido aunque a tasas decrecientes a partir del ano 

2003, manteniendose en los ultimos dos anos (2004 y 2005) a razon de 2 % 

anual ( F A O 2005) . 
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E l principal pai's productor de huevo fresco a e s c a la mundial resulto ser Ch ina , 

que tuvo una participation del 4 1 % del volumen producido en 2005, sin 

embargo, pa ises como E E U U , India, Japon y Rus ia aportaron un volumen 

equivalente al 3 1 % . Por lo tanto, cinco pa ises representaron el 6 2 % de la 

produccion mundial 2005 ( F A O 2005) . 

E n Venezue la la industria local puede garantizar dos mil toneladas que s e 

consume intemamente. S in embargo, a es ta altura, la liberacion de mayor parte 

de sector. Venezue la decidio importar por lo menos 30 mil toneladas de c a m e 

de polio de Paraguay para enfrentar la e s c a s e z en la oferta del producto del 

pai's. L a actuaiidad av ico la venezolana s e comporto con un decrecimiento de 

carne de polio para 6 , 5 % y los huevos para un 9 % (Lott, 2003) . 

E n Bolivia la industria avicola produce 75 millones de parrilleros al ano, tiene 

2,8 mil lones de ponedoras en produccion y producen 4 mil pavos al ano. E l 

consumo per capita de carne de a v e e s de 16.22 kg. y 98 huevos. L a 

participation del sector av icola en el producto interno bruto nat ional e s del 

2 .2% (Wright, 2003) . 

L a avicultura en Paraguay s e autoabastece de granos y a except ion de los 

concentrados, vi taminas y minerales, los componentes de las raciones 

balanceadas proveniente de la materia pr imas nacionales. E n Paraguay, mucho 

del comercio local, depende del ingreso informal (contrabando) proveniente del 

Bras i l que limita la expansion de la avicultura paraguaya (Vargas, 1995). 
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E n Colombia la avicultura es ta en una etapa de desarrollo, adaptat ion y 

crecimiento. E l consumo de huevo en Colombia e s 159 unidades y la 

produccion de 6.820 millones de unidades, el consumo de carne de polio e s de 

12.7 kg. Con una production de 549 millones de toneladas. L a s cifras de 

produccion muestran que el huevo decrecio con relation ai ano 2 0 0 1 , donde s e 

tuvo un a lza en la produccion para un total de 9.087 millones de unidades. S in 

embargo para los proximos anos s e espera que la produccion avicola presenta 

una expectativa de crecimiento con un aumento de 4.5 % para carne de polio y 

6.98 % para huevos (R ivera , 2003) . 

L a industria avicola de Mexico continua la tendencia hac ia la integration 

vertical. S in embargo s e espera que s e mantenga el crecimiento de las 

exportaciones de muslos y piernas de polios. E n Mexico s e espera que la 

produccion de carne de polio s e incremente alrededor del 5 % . E n el 2002 s e 

produjo un total 2.1 millones de toneladas de carne de polio, 2.01 millones de 

toneladas de huevos y 13 mil toneladas de carne de pavo. E s t a produccion 

a lcanza un valor estimado en 2 mil 870 millones de dolares y representa algo 

a s ! como el 0 ,50% del producto interno bruto del pa is y cerca de 35.9 % del 

producto interno bruto de agropecuario mexicano (Nunez, 2004) . 

De los pa ises de lat inoamericana, Chi le e s considerado el mas solido en la 

region y su avicultura ha experimentado un fuerte crecimiento en los ultimos 

se i s anos y su mercado s e ha duplicado; manteniendo actualmente en 

alrededor de los 22 kg/ per capita (Wright, 2003) . 
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L a Argentina s e es ta recuperando, produciendo en el 2003 cerca de 780 mil 

toneladas de carne de polio. E s e volumen todavia e s 12 % menor al pico de 

production alcanzado en el ano 1999, pero 22 % superior a la production del 

2002. A su vez las exportaciones han tenido un gran impulso. E n el 2003 deben 

de a lcanzar las 30 mil toneladas (4,5 % de la production prevista) y para el ano 

2004 estan proyectadas en 70 mil toneladas. Debemos destacar que e l fruto del 

Sector Avicola dependera de la capacidad de expansion de las Empresas , s u 

agresividad para penetrar en los mercados y la inversion a largo plazo (Wright, 

2003) . 

E n Puerto Rico existe un decrecimiento en e l sector de ponedoras, el huevo 

consumido por parte de los puertorriquenos representa el 48 % de la production 

del pais, representando el 52 % de las importaciones. E l consumo per capita de 

huevos en Puerto Rico e s de unos 130 huevos por ano (Wright, 2003) . 

Bras i l e s el segundo mayor exportador de carne de polio en el mundo, despues 

de de Estados Unidos y produce un volumen equivalente al 14 % de la carne de 

polio de todo el mundo. Al final de los 90 la avicultura de Brasi l comenzo a ser 

rival de bovino, por otra parte e s bueno senalar que los Bras i lenos son muy 

agresivos en su comercial izacion y s e las ha arreglado para sobrevivir, la 

economia esta estable y tiene un mercado exp los i ve L a s exportaciones de 

carne de polio representan actualmente el 1,5 % del producto interno bruto de 

Brasi l (Gil l , 2004). 
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E n Amer ica Latina y ei Car ibe, 75 % de la poblacion v ive en zonas urbanas, 

subiendo esta cifra a 83 % e l 2003, de ah i dedujese que en la industria av icola 

latinoamericana no cambiara la forma en que s e trabaja actualmente por lo que 

cada pais s e concentra en sat isfacer los requerimientos de mercado( Wright, 

2 0 0 3 ) . 

L a avicultura en C u b a s e real izaba a partir de animates reproductoras e hibridos 

importados de Es tados unidos de Amer ica, a los que cr iaban en pequenas 

instalaciones ce rcanas a las principafes c iudades del pais. Pero s u s niveles de 

produccion no sat is fat ian la demanda nacional por lo que era necesar io 

compensar con la importation en cana l y con las producciones famil iares de 

polios criollos ( U E C A N , 1984). 

Con v is tas a incrementar la produccion avicola a nivel industrial, a principios de 

la decada de los 60 s e procedio a la instauracion de una genetica propia 

importando Hneas puras de los procedentes de C a n a d a y con este proposito s e 

procedio a la construction de instalaciones av ico las, de plantas incubaciones, 

de mataderos, etc. P a r a cumplir el programa de desarrollo de la production de 

carne y huevos ( U E C A N , 1984). 

Hace algunos anos , el productor av icola pensaba en la actividad de 

produccion de huevos dentro de dos posibles alternativas: las ponedoras a piso 

y las ponedoras en jau la . Hoy la sociedad comienza a preocuparse por el sabor 

y la calidad natural de los alimentos que consume, y a partir de ahi cobran 
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relevancia los s is temas de cr ia de a v e s en libertad, a campo. E s t a modalidad de 

manejo redunda en una mejora de la salud y el bienestar animal, ya que la luz 

solar y el pasto verde mejoran la pigmentation de la piel de la gailina, el color 

de la yema del huevo y el buen desarrollo de las pollas (Cantaro, 2006) . 

1.1.2. A NIVEL NACIONAL 

L a avicultura de Peru comenzo a sufrir una ser ie cr is is a partir de 1990, tras una 

traumatica politica de ajuste economico, suspendiendo los subsidios y 

eliminando todos los mecanismos de apoyo a la produccion de carne de polio 

(Kal inowski, 1996). 

E l consumo promedio de carne de polio en 1994 fue de 14.5 kg/Habitante/Ano, 

pero, en Lima Metropolitana alcanzo 20 kg/Habitante/Ano en 1995, ci fras 

indican un consumo en L ima de 36.2 kg de Aves/Habitante/Ano, de estos 11.8 

kg. para huevos {Kal inowski , 1996). 

L a produccion nat ional de huevos en el ano 2006 fue de 203,127 toneladas, 

logrando un crecimiento de mas de 35.9 % en los ultimos 10 anos, s in embargo 

el consumo per capita e s uno de los m a s bajos de la region no supera los 8 

Kg./hab./ano(O.E.A ,1996-2006). 
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C U A D R O N° 1.1. CANTIDAD D E P O L L O S D E P O S T U R A P O R 

D E P A R T A M E N T O S 

D E P A R T A M E N T O 

Polios 

Postura % 

L ima 4 9 2 9 1 5 6 35.04 

lea 4 722 082 33.57 

L a Libertad 2 338 213 16.62 

Arequipa 332 557 2.36 

S a n Martin 399 848 2.84 

Otros 1 344 063 9.55 

Total Nacional 14 065 919 100.0 

Fuente: O . E .A (2006) 



C U A D R O N° 1.2. C O N S U M O P E R C A P I T A D E H U E V O D E L O S A N O S 

1997-2006 

ANO 
PRODUCCION 

(T.M.) 

CONSUMO 

P E R 

C A P I T A 

KG. /HAB. 

ANO 

P O B L A C I O N 

(MILLONES) 

1997 149,400 97 6.1 24,681 

1998 154,468 98 6.2 25,104 

1999 161,291 101 6.3 25,525 

2000 162,280 100 6.3 25,939 

2001 152,242 92 5.8 26,347 

2002 181,601 109 6.8 26,749 

2003 181,783 107 6.7 27,148 

2004 175,464 102 6.4 27,547 

2005 182,347 104 6.5 27,947 

2006 203,127 119 7.5 27,219 

NOTA: 325 huevos por gallina y un promedio de 16 huevos por kilo. 

Fuente: O.E.A. (2006) 
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1.1.3. A NIVEL R E G I O N A L - A Y A C U C H O 

E n nuestra region ia cr ianza de a v e s no s e manifiesta plenamente debido a 

multiples factores entre ellos: la dificultad de suministro de polios bebe, 

alimentos, falta de orientation tecnica y condiciones ecologicas espec ia les , 

ademas de las altitud que tiene una marcada influencia en el desarrollo y salud 

del animal. Es te conjunto de problemas e s estudiado actualmente en la s ierra 

del pa is por INVITA en Huancayo; pero tambien posible el estudiar el desarrollo 

de la actividad avicola con otras espec ies que muestren posibilidades de 

adaptat ion a las condiciones pa r t i cu la r s de sierra (Mendieta, 1976). 

L a explotacion avicola en nuestra region tiene presencia hace pocos anos atras 

y solo por personas af icionadas, que han hecho posible la existencia de 

pequenas granjas comerciales, los mismos que para s u produccion, el polio 

bebe, e l alimento y medicamentos son adquiridos directamente de los centros 

de production de la costa; existiendo en es ta zona un potencial de 

disponibilidad de insumos que intervienen directamente en estan produccion 

(Su lca , 2003) . 

1.2. T I P O S D E G A L L I N A S 

E l termino gall ina, s e refiere a la hembra de la espec ie (Gallus gallus) que s e 

cr ia para producir huevos. C recen y s e reproducen con mayor facilidad que 

otras aves de corral, y producen menos gastos de inversion initial y 

mantenimiento. S in embargo, la dificultad reside en encontrar la raza adecuada 

13 



para las necesidades de la granja. L a s razas de alta postura, por ejemplo, 

podran rendir mas huevos con menor cantidad de alimento, optimizando los 

recursos, ademas, cada variedad tiene distintas neces idades sanitar ias y de 

alojamiento. Por su tamano y funcion zootecnica, las gall inas s e dividen en tres 

categorias: gall inas ligeras o l ivianas, gall inas pesadas y gall inas semipesados 

(Amaro e t a l , 2000) . 

1.2.1. G A L L I N A S P E S A D A S 

L a s gall inas pesadas tienen como funcion producir el huevo del que naceran los 

polios de engorde para la produccion de carne. E l plumaje de es tas aves puede 

ser completamente rojo o bien de color negro con puntos blancos. Requieren 

los mismos cuidados y ex igencias de alimentation que las a v e s productoras de 

huevos. Como tienden a enfermarse, e s muy importante brindarles la 

temperatura adecuada (segun la edad), la humedad del galpon necesar ia entre 

el 40-60%-, buena venti lation, espacio suficiente para que las a v e s puedan 

moverse, retiro regular de las c a m a s , i impieza y desinfeccion concienzuda de 

los pisos e iluminacion nocturna. L a s r a z a s m a s importantes son Hubbard, 

Arbor Acres , R o s s , Hybro, Cobb (Amaro et a l , 2000) . 

1.2.2. G A L L I N A S S E M I P E S A D A S 

L a s gall inas semipesadas o de doble proposito t ienen una produccion de 

huevos bastante aceptable y ademas las c r ias que produce para la produccion 

de carne, a lcanzan pesos cercanos al de polio de engorde producido por 
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gall inas pesadas. E s t e tipo de a v e s puede llegar a producir hasta 300 huevos 

en un ano, y su plumaje puede se r de color bianco o rojizo. S o n a v e s tranquilas, 

s e adaptan bien a los distintos c l imas y tienen la mayor resistencia a las 

enfermedades. L a m a s empleada e s la raza Rhode Island R e d , pero tambien 

son conocidas la Plymouth Rock Barred y las c ruzas entre ambas , la New 

Hampshire, Orpington, Wyandotte y S u s s e x (Amaro et a l , 2000) . 

1.2.3. G A L L I N A S LIVIANAS 

L a s gall inas ligeras o l ivianas, son l lamadas tambien a v e s de postura o 

ponedoras. Son las m a s util izadas industrialmente para la production de huevo 

para consumo humano. E n es tas a v e s el color de las plumas e s bianco o cafe. 

S u explotacion s e real iza generalmente en establecimientos industriales, y a que 

requieren un gran control sanitario estricto y alimentos balanceados para que 

tengan un rendimiento adecuado y no enfermen. Tampoco son aptas para 

producir pollitos, ya que no tienen instinto maternal. S in embargo, tienen un 

buen rendimiento con la relat ion alimento-tamano-cantidad de huevos. A este 

grupo pertenece la Leghorn y otras razas hibridas (Lohmann, Hy-Line, H isex 

Brown, Hisex White, De Kalb, Shaver ) (Amaro et a l , 2000) . 

1.3. G A L L I N A S HY L INE BROWN 

Hy-Line fue fundada en 1936, pero s u historia cientif ica data desde 1927, 

cuando los genetistas de la compania Pioneer Hi-Bred Corn iniciaron s u trabajo 
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con a v e s . Desde entonces, por mas de 75 anos, el programa ha continuado 

progresando y expandiendose (Manual de las Hy Line, 2009-2011) . 

E l potencial genetico de las var iedades de a v e s Hy-Line s e puede a lcanzar 

unicamente si s e utilizan buenas practicas de manejo. E l manual de las Hy Line 

Brown ofrece programas exitosos para el manejo de lotes de a v e s y 

proporciona recomendaciones para el manejo de las a v e s de las var iedades Hy-

Line basadas en las exper iencias en el campo recolectadas por Hy-Line, de los 

extensos registros de lotes comerciales catalogados por Hy-Line de todas 

partes del mundo y de los principios tornados de la literatura tecnica de la 

industria (Manual de las Hy Line, 2009-2011) . 

L a Hy-Line Brown e s la productora de huevo marron m a s balanceada del 

mundo. Produce m a s de 320 huevos de color marron intenso a las 74 semanas , 

a icanza su produccion max ima alrededor del 9 5 % y comienza una postura 

temprana con huevos de un tamano optimo. E s t a s caractenst icas combinadas 

con un apetito frugal, con la mejor calidad interior del huevo en el mercado y 

con una excelente viabilidad le dan a la Hy Line Brown el balance perfecto, lo 

cual signifies mayores ganancias para el avicultor (Manual de las Hy Line 

Brown, 2011). 

L a gailina ponedora, por lo general , s e adapta a cualquier est res al que este 

expuesta, sin embargo, e l mecanismo interno que le ayuda en este proceso no 

funciona cuando existen condiciones climatologicas como las que s e nos han 
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presentado, io que en algunos casos impide que s e optimicen los resultados. 

Un estres, cualquiera que este s e a , afecta la productividad, y el causado por 

frio puede ser tan fuerte que ademas de afectar la postura puede afectar 

fisicamente al ave ocasionando perdida de pluma e incluso hasta que el a v e 

peleche. Al perder pluma el ave s e turna m a s susceptible a las ba jas 

temperaturas (Chavez , 2010) . 

L a alimentation durante la cr ia y recr ia tiene como objetivos lograr la 

conformacion de los distintos tejidos del organismo, el acopio de reservas 

corporales, y la preparacion para un consumo acorde a s u s neces idades de 

mantenimiento, crecimiento y production. Dado que el peso corporal a la 

madurez sexua l esta en relat ion directa con el consumo de alimento, s i es te no 

e s el adecuado, disminuira la produccion de huevos (tanto en numero como en 

tamano) (Robinson et a l , 2003) . 

L a s a v e s han estado con la civi l ization humana por mi les de anos, pero s u s 

rendimientos no son iguales. Hoy en dia una gallina bien criada en un ambiente 

con optima venti lation, buen manejo, alimento balanceado y un programa solido 

de bioseguridad y control de enfermedades puede producir 320 huevos en un 

ano de produccion (Gu ia de i s a Brown, 2000) . 

L a l inea Hy Line son gall inas l ivianas que ademas producen huevos y 

representan el 3 3 . 5 % de la poblacion a nivel nacional. S e pueden encontrar 
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var iedades como Hy-line W-77 y W-36 y Hy line Brown a continuation s e 

presentan s u s principales caracter ist icas (Cumpa ,1999). 

C U A D R O N° 1.3. P A R A M E T R O S P R O D U C T I V O S Y R E P R O D U C T I V O S D E 

L A S G A L L I N A S HY LINE BROWN 

Periodo de 0 -18 semanas 

• Mortalidad (Nac. - 1 8 semanas ) 
• Alimento consumido (Nac. - 1 8 semanas) 

Sin restricci6n 

Con restricci6n 

• Peso corporal a las 18 semanas 
Sin restricci6n 

• Con restriccidn 

3-4% 

6.8 -7.7 Kg. 

5.9 -6.8 Kg. 

1.66 Kg. 

1.54 Kg. 

Periodo de postura 

• Maximo de produccidn (periodo de 2 semanas) 
• Viabilidad (18 -80 semanas) 
• Edad 50% de postura 
• Producci6n por ave 
• Promedio de peso del huevo (32 sem ) 
• Promedio de peso de huevo (70 sem) 
• Porcentaje de huevos (+ 56.7 gr.) 
• Porcentaje de huevos (+55. 5 gr.) 
• Masa total de huevos por ave alojada 
• Alimento / Docena de huevo 
• Conversi6n alimenticia 
• Peso corporal a 74 semanas 

91 -96 % 
91 -95 % 
150-160dias 
310-330 
60.4 gr. 
66.8 gr. 
74% 
78% 
19.86 Kg. 
1.90-2.00 Kg. 
2.4 -2.6 
2.2 Kg. 

Fuente: (Cumpa, 1999) 
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1.4. A S P E C T O S F U N D A M E N T A L E S E N L A CRIANZA D E A V E S D E 

P O S T U R A EN CONDIC IONES D E S I E R R A 

1.4.1. ALTITUD 

L a altitud del lugar donde s e cr ian las a v e s tienen un a la influencia en el 

comportamiento fisiologico de es tas . Algunos estudios real izados al respecto 

demuestran que e l mal de altura afecta principalmente a los polios de carne, y 

en menor grado a las aves l ivianas. L a c a u s a principal del mal de altura e s la 

baja concentrat ion de oxigeno ambiental, s in embargo, las a v e s criollas 

evidencia una resistencia al mal de altura (Pizarro et a l , 1970). 

1.4.2. T E M P E R A T U R A 

E l efecto de la temperature ambiente en el crecimiento del ave durante su 

primeras tres s e m a n a s e s importante, dado que el ave pierde calor con s u m a 

facilidad, debido a la e s c a s a protection que le ofrece los pulmones que cubren 

s u cuerpo como tienen que compensar el calor producido para mantener la 

temperatura, es necesar io proveerles de fuentes de calor para protegerlos del 

medio ambiente (Damerow, 1995). 

Un incremento en la perdida de calor debido a cualquier c a u s a , exige un 

aumento en la produccion de calor, para conservar el equilibrio cas i normal de 

la temperatura ambiental baja, aumento dela temperatura del aire, paredes o 

pisos frios. L a produccion de calor aumenta por: actividad f is ica, aumento en el 

consumo de alimento, raciones desba lanceadas . L a perdida de calor puede ser 
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disminuida incrementando la temperatura del aire (Morens et a l , 1991), esto s e 

logra con las siguientes practicas de manejo. 

• Usando galpones de techo m a s bajo para que e l volumen del aire al se r 

calentado por las a v e s s e a menor. 

• Manteniendo el numero maximo de a v e s por unidad de superficie. 

• Restringiendo la venti lation del galpon. 

• Usando fuentes de calor d iversas. 

E n las zonas m a s templadas la temperatura en las distintas epocas del ano 

pude tener influencia en la conversion alimenticia a medida que disminuye la 

temperatura aumenta el consumo de alimentos para producir un kilo de carne 

.E l efecto de la temperatura sobre la eficiencia del alimento s e ilustra en la 

C u a d r o N ° 1 . 4 . 

C U A D R O N° 1.4. E F E C T O D E L A T E M P E R A T U R A S O B R E L A E F I C I E N C I A 

D E L ALIMENTO 

Temperatura (° C ) Conversion Alimenticia 

26.7 2.20 

23.9 2.25 

21.1 2.29 

18.3 2.34 

15.6 2.39 

12.8 2.43 

10.0 2 .43 

F u e n t e : (Damerow ,1995) 

20 



1.4.3. INSTALACIONES 

a . E L G A L P O N 

Los mas frecuentes son aquel los que presentan 10 mts.de ancho por 80 mts.de 

longitud con altura del techo de 2.75 - 3.25mts en la parte m a s baja y 4 - 5 

mts.en la parte mas alta. Techo en dos aguas. Es to var ia dependiendo del 

cl ima. E n cl imas frfos el techo e s m a s bajo (Azona et a l , 1990). 

b. UBICACION 

Preferentemente en un lugar s in problemas de encharcamiento, con buen 

drenaje, que mantengan buena vegetat ion y libre de polvo. Lo m a s adecuado 

e s ubicar la galera o gallinero en el costado de una pendiente, porque es ta 

actua como una barrera contra el sol y e l viento, ademas permite una buena 

ventilation y el suministro de agua e s faci l . Tambien s e considera correcto 

ubicarlas en terrenos pianos, s iempre y cuando exista una barrera con arboles 

que ayuden a detener el viento, s in impedir la circulation de aire en el interior 

de la galera (Navarro, 2002) . 

E n suelos bien drenados. Evi tar que los vientos l leven malos olores a la c a s a 

familiar. E l eje longitudinal debe se r paralelo a la direction del viento (Azona et 

a l , 1990). 

c . ORIENTACION 

Para deterrninar la orientation e s necesar io determinar la direccion de los 

vientos dominantes, dependiendo de esto s e recomienda las siguientes 

orientaciones. 
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• E n cl imas calidos y templados, la galera debe se r orientada en direccion 

este -oeste, de es ta manera los rayos del sol no penetraran dentro de 

el la 

• E n cl imas frios, la galera debe ser orientada en direccion norte - sur, de 

esta manera los rayos del sol entran en las primeras horas de la manana 

y las ultimas de la tarde (Navarro, 2002) . 

d. T E C H O 

Debe garantizar la debida venti lat ion, especialmente cuando son galeras 

grandes, ya que las pequenas no tienen problema de es ta . E s recomendable 

dejar por lo menos un metro de alero para evitar la entrada del agua cuando el 

viento sople con fuerza (Navarro, 2002) . 

• E n cl imas calidos y templados el arranque de las paredes laterales 

(pretil) debe medir de 20 c m , de altura. P a r a c l imas frios s e recomienda 

4 0 cm de arranque, e l resto de la pared s e cubre con malla. 

• Cuando hace mucho frio o el viento e s muy fuerte las paredes del 

gallinero deben estar cubiertas con cortinas, para proteger a las a v e s del 

cl ima (Navarro, 2002) . 

e. P ISO 

Debe s e r de tal manera que permita una facil l impieza y desinfeccion E l de 

tierra compactada s e adapta muy bien, ya que e s absorbente y evita que las 

aves mezclen la tierra con la c a m a al escarbar. E n caso de colocar piso de 

material e s convenient^ construirlo con ladrillos; no e s aconsejable el piso de 
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cemento, pues resulta poco absorbente, lo que favorece el humedecimiento de 

la cama , principalmente en inviemo.Se utiliza 5 cm de material de c a m a (paja, 

viruta, etc.) nuevo para cada lote (Azona et a l , 1990). 

1.4.4. VENTILACION 

L a ventiiacion debe utilizarse como la herramienta principal de manejo para 

proveer un micro-ambiente optimo. E s esenc ia l proveer a cada ave un 

abastecimiento adecuado de oxigeno y remover el dioxido de carbono 

producido por las a v e s y las particulas de polvo que s e han aerosol izado .La 

ventiiacion controlada puede hacer mucho para diluir los organismos 

patogenicos al igual que provee un medio ambiente optimo cuando el equipo de 

ventiiacion esta disenado y e s operado para producir la velocidad y la direction 

de aire correctas. L a temperatura y la humedad de la case ta deben estar en el 

rango de 18-27°C (65-80°F) y 4 0 - 6 0 % de humedad. Como regla general para 

determinar la capacidad de ventiiacion requerida e s un movimiento de aire de 4 

m 3 por hora por cada kilogramo de peso corporal (1 p ie 3 por minuto por libra de 

peso corporal) (Manual Hy Line Brown, 2009-2011) . 

1.4.5. ILUMINACION 

L a produccion de huevos es ta estrechamente relacionada con los cambios en el 

numero de horas de luz que las pollonas experimentan. E l numero de huevos, 

el tamano del huevo, la viabilidad y la rentabilidad total pueden ser influidos 

favorablemente por un programa de iluminacion apropiado. L a s reglas bas icas 

de iluminacion son : 1 . L a s pollitas deberan tener 24 horas de luz diaria los 
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primeros dos d ias, a la intensidad de 10 luz. Desde los dos d ias hasta las tres 

semanas , reduzca hasta 15 horas diarias a 5 luz. Entre las 3 s e m a n a s y las 18 

semanas , mantenga la durat ion de luz diaria de diez a 12 horas, o el periodo de 

luz natural en gallineros abiertos. Durante los m e s e s de verano puede ser 

beneficioso el permitir que la duration de luz diaria disminuya despues de las 

tres semanas en gallineros abiertos. S in embargo, para evitar demoras en la 

I legada a la madurez, la durat ion de la luz diaria debe se r constante despues 

de las s e i s semanas (Manual de las Hy Line, 2009-2011) . 

C a b e recordar que la luz, utilizada durante el desarrollo de las a v e s , afecta la 

madurez sexua l de cualquier tipo de ave , por lo tanto es ta debe controlarse 

constantemente. A l adelantar la entrada en produccion, s e alarga el periodo de 

produccion de huevo pequeno y s e reduce el periodo de postura. Es to 

logicamente reduce los ingresos por venta de huevos, al se r menos cantidad y 

mas pequenos (Rami rez , 2002) . 

E l suministro de las cuatro horas de luz artificial s e recomienda hacerlo durante 

las horas de la madrugada, traslapandolas con ia luz natural; ya que s i s e 

realiza en la tarde o noche, cuando s e corta ia luz de un solo golpe, los 

animates s e asustan y tratan de protegerse, amontonandose en las esquinas 

del galpon, lo que le causar ia la muerte por asf ix ia a todas aquel las que queden 

atrapadas abajo (Bonino et a l , 2009) . 

24 



1.5. S I S T E M A S D E CRIANZA 

1.5.1. E N PISO 

E s una forma de cr ia de gall inas menos perjudicial, pero aun as i el hecho de 

estar encerradas en galpones hace que s e a n necesar ias pract icas crueles 

como el corte de pico entre otros. Ademas la acumulacion de estiercol en 

pequenas a reas hace que s e genere superpoblacion de moscas y olor lo que 

conl leva a la utilizacion de insecticidas en forma desproporcionada (Hincapie et 

a l , 2001) . 

1.5.2. EN J A U L A 

Una de las formas de cr ia de gal l inas e s confmadas en jau las , e s la forma mas 

rentable y permite obtener precios del huevo m a s bajos y competitivos en el 

mercado, pero e s una practica que por una cuestion de principios 

desaconse jamos totalmente debido a l sufrimiento que provoca en las a v e s . 

Ademas en los pa i ses desarrol iados es tas pract icas estan siendo mal v istas y 

s e estan clausurando granjas (Hincapie et a l , 2001) . 

1.5.3. E N CAMPO 

Cr ia de gall inas a campo en armonia con la naturaleza, e s la forma m a s 

aconsejable de producir aunque la menos rentable. E s necesar io realizar 

fuertes estrategias de marketing y ventas para colocar el producto en el 
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mercado. E l productor puede asesora rse e implementar ciertas normas de 

produccion para obtener la certif ication de produccion organica o ecologica, lo 

que le permitira vender s u s productos a mejores precios y en mercados m a s 

exclusivos (Hincapie et a l , 2001) . 

E s t a ultima forma de realizar cr ia de gall inas brinda grandes gratif icaciones al 

productor que van m a s al ia de las gananc ias y tienen que ver con el amor hac ia 

los animates, la tierra y la naturaleza (Hincapie et a l . , 2001) . 

Antes de comenzar e s aconsejable aseso ra rse por un profesional veterinario 

especial izado en este tipo de emprendimientos, especialmente aquellos 

comprometidos con producciones ecologicas y con la naturaleza (Hincapie et a l , 

2001). 

1.6. MANEJO 

1.6.1. R E C E P C I O N D E P O L L I T A S E N L A G R A N J A 

Cumpa, (1999) sugiere que las pollas deben ser recepcionadas de preferencia 

en las primeras horas de la manana, con la finalidad de que dispongan de toda 

la manana y la tarde para adaptarse a s u nuevo alojamiento. 

L a s fuentes de calor o campanas s e encenderan cuatro horas antes de la 

llegada de los polios bebe. Es to s e realiza con el fin de que las a v e s encuentren 

una temperatura agradable dentro del cerco, pues estos necesitan 35 0 C el 

primer d ia de cr ianza. Una hora antes s e preparara el agua mezc lada con 
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azucar , vitaminas, liposolubles y vitaminas del complejo 6 , con al finalidad de 

reducir el estres inicial, esto permitira obtener una mayor viabilidad del lote. 

L a s ca jas con pollitas deben descargarse con sumo cuidado dentro del galpon, 

el cual estara cubierto con cortinas para evitar corrientes de aire que pudiera 

afectar la viabilidad de las a v e s . 

Antes de ta colocacion de las pollitas dentro del cerco, chequear que las 

cr iadoras funcionen y que tengan la temperatura apropiada, y que los 

bebederos esten al nivel del piso y libres de material de c a m a . S e pesara una 

muestra de polios tomada al azar con esta practica s e inicia el control del lote 

que nos permitan seguir paso a paso la evolut ion de la cr ianza, de aqui en 

adelante s e l levara minuciosamente los registros de peso, consumo de 

alimento, conversion alimenticia, mortalidad, descar tes, fechas de vacunacion y 

suministro de vitaminas y minerales a s i como posibles tratamientos. 

E l galponero y el guardian deberan l levar un cuaderno con las ocurrencias 

diarias, donde s e anotaran los manejos real izados observaciones y problemas 

que presente el lote (Cumpa, 1999). 
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1.6.2. MANEJO D E L A S P O L L A S D U R A N T E L A CRIANZA 

a. Labores a realizar un dia antes de la Ilegada de los pollitos 

• Mantener luz en las galeras: Un bombillo de 25 watts cada 20 metros 

cuadrados e s suficiente para alumbrar el paso del avicultor en s u s visi tas 

nocturnas. 

• Encender la calefaccion 24 horas antes de que lleguen los pollitos a 

temperatura de 32 a 37°C con el objetivo de estabil izar la temperatura. 

• L a temperatura de la criadora se r reducida de 2 a 3° C por s e m a n a 

hasta que queda a la temperatura del local. E n la practica el mejor 

termometro para determinar si la temperatura de los cr iaderos e s 

correcta, e s a t raves de la position y actividad de los pollitos (Navarro, 

2002) . 

b. Control de la ventilacion 

• L a ventilacion e s muy importante en las galeras donde s e cr ian las a v e s , 

porque de es ta manera s e suministra a las aves el oxigeno necesar io y 

s e eiiminan los g a s e s toxicos producidos en la galera o gallinero 

(Navarro, 2002) . 

c. Manejo durante el transporte 

• No amontonar las ca jas para evitar muertes por ahogamiento. 

• Evi tar golpes. 
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• No debe detenerse cuando lleve pollitos a la granja. 

• Real izar el transporte en horas f rescas (Navarro, 2002) . 

d. Recibimiento de los pollitos 

• Inmediatamente despues de la l legada de los pollitos deben ser 

hidratados, para es te fin s e prepara un dia antes, agua azucarada a 

razon de 1 a 1 1/2 taza de azucar por litro de agua, o puede usar 

cualesquiera de los electrolitos comerciales. Controle la temperatura de 

las criadoras (fuentes de calor). 

• Anime a los pollitos a tomar agua (coloque un bebedero para 100 

pollitos). 

• De alimento a razon de 3 a 4 horas despues de la l legada (para evitar 

desarreglos del estomago debido al cambio brusco de la alimentacion 

interna a la externa) use un comedero de plato para 100 pollitos. 

• Inspeccione los pollitos y descar te a los que tengan picos torcidos, patas 

deformes, a las ca idas , ombligos sin cicatrizar y los que tengan 

apariencia debil. 

• P e s e el 1 0 % de los pollitos recibidos. 

• A los 5 d ias de haber recibido los pollitos levante gradualmente los 

comederos y bebederos manuales y sustituyalos por los verdaderos. A 

los 7 d ias debe estar instalado e l equipo verdadero (Navarro ,2002). 
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e. Manejo del equipo 

• Durante las primeras 4 s e m a n a s s e debe dar 2.5 cm de espacio por 

pollito. - de la 5 semana en adelante garantice 8 cm de espacio por 

pollito. 

• Un comedero de canal 110 cm de largo por 15 cm de ancho y 10 cm de 

profundidad e s suficiente para 30 aves . - de 12 a 14 comederos con 

es tas dimensiones son suficientes para 500 polios de engorde. 

• Bebederos de canal de 2 a 6 s e m a n a s darle 2.5 cm de espac io por polio. 

• Bebederos de campana. - Proporcionar 1 para cada 50 a v e s (Navarro 

,2002). 

C U A D R O N° 1.5. E S P A C I O V ITAL Y T E M P E R A T U R A S R E Q U E R I D A S , E N 

L A S P R I M E R A S 5 S E M A N A S D E VIDA 

E D A D A V E S T E M P E R A T U R A 

1. S e m a n a 25 por metro cuadrado 30 ° C 

2 . S e m a n a s 20 por metro cuadrado 27 ° C 

3. S e m a n a s 14 por metro cuadrado 24° C 

4. S e m a n a s 14 por metro cuadrado 21° C 

5. s e m a n a s 14 por metro cuadrado 21 ° C 

Fuente: Navarro (2002) 
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1.7. ALIMENTACION D E G A L L I N A S P O N E D O R A S 

Segun V a c a , (1999) e s necesar io hacer una disticion entre alimentacion y 

nutrition , la alimentacion e s el producto de poner a disposit ion del ave los 

elementos nutricionaies para que es ta la ingiera . L a nutrition e s el preoceso 

subsiguiente , por el cual , el organismo del a v e los digiere, esto e s , los 

transforman en elementos simples qur puedan se r absorbidos at raves de los 

capi lares sanguinios y transportados aquel las partes del cuerpo donde son 

ut i l izados. 

Dado que uno de los "handicaps" de las ponedoras actuales e s el bajo consumo 

voluntario, no hay que olvidar que la ponedora deberia ingerir un mmimo de 100 

g en el pico de puesta (105 gr. en morenas) . Los programas de alimentacion 

deberan perseguir el doble objetivo de maximizar la ingesta tanto de pienso 

como d e nutrientes. E n la actualidad, s e pretende que la curva de crecimiento 

de las pollitas recr iadas s e a del tipo C . E n es ta curva hay que distinguir tres 

fases (Vaca ,1999). 

• L a primera fase de 0-6 semanas , " fase proteico dependiente", de 

crecimiento rapido y en la que lo importante e s lograr las b a s e s del 

desarrollo corporal (atencion a la proteina y micronutrientes). 

• L a segunda fase de 7 - 15 s e m a n a , "energetico dependiente", en la que 

el nivel proteico puede bajar y el crecimiento ralentizarse. 
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• L a tercera fase , desde la 16/17 s e m a n a s de vida hasta el comienzo de la 

puesta, e s muy importante. E n es ta fase el higado dobla s u tamano, el 

oviducto s e desarrol la y las reservas corporales aumentan en prevision 

del est res que s e producira por e l desencadenamiento de la puesta. 

Segun Smith et a l , (2000) las ponedoras requieren de 2750-2850 K c a l . de 

E M / K g . de alimento. E l requerimiento e s muy variable pues depende de var ias 

caractenst icas: Var iat ion e n el peso de las ponedoras, temperaturas ambiente, 

actividad del aire, variabilidad en la produccion de huevos, diferencias en el 

tamano de huevo, est res, edad del ave , cantidad de pluma cubridora. 

Lesson , (1988) plantea que el control del peso del ave s e es ta convirtiendo en 

algo de mayor importancia en los programas de recr ia, especialmente en pa i ses 

de cl ima calido, donde s e plantea que los pollitos deben se r al imentados de 

acuerdo con su peso vivo, m a s que de acuerdo a su edad. 

Bel l , (1989) argumento que el peso del huevo depende altamente del peso 

corporal del ave al a lcanzar la madurez sexua l . 

Summers et a l , (1988) han concluido que el peso corporal de las pollonas e s el 

factor principal que determina el tamano del huevo al comienzo de la 

produccion, aunque es ta bien establecido que el peso corporal e s el criterio 

importante para una adecuada produccion al inicio de la puesta. 
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1.7.1. UNIDADES D E V A L O R A C I O N 

a. E N E R G I A 

L a prediction de las neces idades energet icas y consumo de pienso s e 

expresan en energia metabolizable aparente (EMA) y a que en a v e s heces y 

orina s e excretan conjuntamente P a r a s u determination s e mide consumo de 

alimento la produccion de excreta y energia de combustion (energia bruta) de 

ambos (Hill et a l , 1958). 

S e utiliza un marcador digestible de oxido de cromo, cen izas insolubles en 

acido, etc.) no e s necesar io medir la cantidad de pienso consumido ni las heces 

excretadas. Los valores de E M A a su v e z pueden expresarse corregidos en 

nitrogeno (EMAn ; retention nitrogenada ) para lo que s e determina la cantidad 

de nitrogeno (N)retenido por proteina tisular o excretada como acido urico .La 

correction aumenta con la excret ion de acido urico ( i , e movilizacion de 

proteina tisular cuando el consumo e s inferior las neces idades de 

mantenimiento ) .Para calcular la E M A n s e anade o sust rae 8.2 Kca l por gramo 

de N excretado o retenido respectivamente ya que s e asume que es ta e s la 

energia que corresponde a un gramo de N excretado bajo forma de acido urico 

.En aves en crecimiento (balance de N positivo)el valor del E M A e s mayor al 

EMAn .Los valores de E M A dependen del nivel de ingestion de pienso; a menor 

consumo es menor el E M A ya que las perdidas endogenas aumentan . E n 

condiciones practicas s e asume que el a E M A n de un piensos 

aproximadamente el 94 % de la E M A (B ias et a l , 1990). 
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L a mayoria de tablas de tablas de avicultura expresar las neces idades y el 

contenido energetico de los ingredientes en EMAn . Recientemente han criticado 

esta correction de N para piensos equilibrados y a que penal iza a los 

ingredientes ricos en proteina una v e z mezclados con otras mater ias en pienso 

comerciales (Lopez et a l , 2008) . 

E i s is tema de energia neta fue introducido en la decada de 1940 en Es tados 

Unidos y posteriormente Europa, este s is tema aunque deberia se r en nutrition 

practica tenido un e s c a s o desarrollo y no disponemos de datos suficientes que 

permitan su utilization practica (B ias et a l , 1990). 

d. PROTEINAS Y AMINOACIDOS 

L a s espec ies domest icas no tienen neces idades espec i f icas en proteina bruta 

( P B ) sino en aminoacidos. S in embargo, y como medida de seguridad, este 

trabajo incluye un mfnimo y un maximo en P B para cada tipo de produccion; el 

minimo reduce la posibiiidad de que un quinto aminoacido esencia l no 

contemplado en formulation limite la productividad y el maximo ayuda a 

controlar la contaminacion ambiental y a reducir la incidencia de c a m a s 

humedas y huevos sucios. L a s aves , al igual que el resto de espec ies , no 

pueden almacenar el exceso de proteina como tal sino que precisan 

transformarla en g rasa . P a r a ello deben desaminar la molecula y eliminar el 

amonio (NH3) liberado. L a presencia de NH3 en el organismo e s perjudicial y s u 

elimination en forma de acido urico e s energeticamente cara y precisa de agua 

adicional. E l limite superior de P B recomendado en es tas tablas pretende 
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maximizar la rentabilidad de las producciones. S i la reduction de la 

contamination ambiental e s un objetivo prioritario, estos niveles pueden 

reducirse en 1 a 3 puntos dependiendo del tipo de a v e y del s is tema de 

produccion (Baker et a l , 2003) . 

L a s tablas de necesidades de a v e s incluyen valores para los cuatro 

aminoacidos disponibles en forma cristalina expresadas en las m ismas 

unidades que aparecen en las Tab las F E D N A (2003) : 1) total y 2) digestibilidad 

real. Los dos aminoacidos que normalmente limitan la produccion en aves son 

la lisina (Lys ) y los aminoacidos azufrados, seguidos de ce rca por la treonina 

(Thr) ( M a c k e t a l , 1999). 

E n piensos basados en maiz el cuarto aminoacido limitante suele se r el 

triptofano (Trp) mientras que en piensos basados en trigo o cebada , Val ina (Val) 

e Isoleucina (lie) ocupan e s e lugar. Finalmente, en piensos basados en sorgo, 

probablemente s e a la Arginina (Arg) e l aminoacido a vigilar (Mack et a l . , 1999). 

L a s necesidades en L y s s e han determinado en base a publicaciones cientif icas 

y exper iencias pract icas. P a r a predecir y caicular el resto de aminoacidos 

esenc ia les s e ha utilizado el concepto de proteina ideal utilizando como base la 

information de Baker y su grupo de la Universidad de Illinois (Baker et a l , 

2003) .Para aves de puesta y reproductoras pesadas s e han tenido en cuenta 

las publicaciones del desarrollo del aparato digestivo para maximizar el 

consumo en inicio de puesta evitando en todo caso el exceso de grasa ( S a f a a , 

2007) . 

35 



L a s recomendaciones exigen utilizar niveles e levados de nutrientes y mater ias 

primas de calidad en las primeras s e m a n a s de vida, y piensos bajos en energia 

con niveles proteicos reducidos y altos contenidos en materias pr imas f ibrosas 

de calidad a partir de las 10 s e m a n a s , para estimular ei desarrollo de la molleja 

y aumentar la capacidad de ingestion de la futura ponedora ( N R C , 1994). 

A partir de las 16-17 s e m a n a s de edad, en funcion del programa de luz 

utilizado, s e inicia el desarrollo del aparato reproductor por lo que s e precisa un 

aporte extra de nutrientes. Ademas , debe tenerse en cuenta que la yema, que 

e s rica en grasa, inicia su desarrollo y crecimiento 9 d ias antes de la 

ovoposicion. Por tanto, las pollitas deben recibir un pienso comercial rico en 

nutrientes al menos una s e m a n a antes del inicio de la puesta. De aqui, que la 

utilization de piensos de prepuesta con una composit ion intermedia entre un 

pienso de pollitas y uno de inicio de puesta s e a cuestionable. L a s 

recomendaciones nutricionales para pollitas comerciales dest inadas a la 

produccion de huevo rubio s e detallan en la tabla 5 y han tenido en cuenta los 

trabajos del ( N R C , 1994). 

L a s necesidades energeticas de las pollitas var ian con la edad. L a 

concentration energetica del pienso debe ser e levada en las primeras s e m a n a s 

de vida (2.900-2.920 kcal EMAn/kg de 0 a 5 sem) y relativamente reducidas a 

partir de las 10 s e m a n a s (2.700 a 2.750 kcal EMAn/kg) . T a l y como s e indico al 

estudiar el programa de alimentacion de los polios broilers, e s recomendable la 

36 



utilizacion de piensos en miga fina, uniforme y sin polvo, durante al menos las 3 

primeras semanas de vida (Gu ia I sa Brown ,2005). 

Trabajos realizados en nuestro laboratorio han demostrado que de 0 a 5 

s e m a n a s de vida las poilitas responden con mayores pesos y ligeramente mejor 

uniformidad a piensos en migas o granulo fino (2 mm 0) que a piensos en 

harina Tambien responden mejor a piensos concentrados que a piensos bajos 

en energia (2.940 v s . 2.840 kcal EMAn/kg) . E n la practica, debido a la falta 

de disponibilidad de la L y s ha sido en todos los casos el aminoacido de 

referenda ( IMRC ,1994). 

c . F I B R A 

L a s necesidades en fibra bruta ( F B ) y s u s efectos sobre la fisiologia digestiva, la 

saiud intestinal y la productividad de las a v e s no estan bien documentadas. E l 

pensamiento mas extendido e s que los piensos para a v e s deben incluir el nivel 

minimo posible de F B y s e acepta que s u inclusion reduce la palatabilidad y la 

digestibilidad de los piensos para avicultura. De aqui que s e a frecuente limitar el 

nivel de fibra en los piensos comerciales. De hecho, en piensos de primera 

edad el nivel de F B puede se r inferior al 2 ,5%. E s posible que el exceso de 

ingredientes fibrosos reduzca el consumo y la digestibilidad de los nutrientes 

pero informaciones recientes indican que el nivel aceptable e s superior al 

estimado hasta ahora y que en todo caso depende del tipo de fibra considerado 

(Gonza lez et a l . , 2007) . 
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Un minimo de fibra favorece el desarrollo y la actividad de la molleja y estimula 

la motilidad intestinal, el reflujo de la digesta y la produccion de acidos y 

enz imas digestivos. Todo ello beneficia los procesos de calcif ication (mejora de 

la solubilidad de las s a l e s minerales) y la utilization de la protema de origen 

vegetal (reduction del pH y act ivat ion de la pepsina) en primeras edades. L a 

inclusion de niveles moderados de fibra de calidad puede ayudar a modificar el 

perfil de la flora intestinal, especialmente a nivel de los c iegos, aumentando la 

flora celulolitica a expensas de la flora proteolitica. Como consecuenc ia , niveles 

adecuados de fibra pueden aumentar ligeramente la produccion de acido 

butirico y reducir el pH, ayudando a s i en el control de salmonete sp y otros 

microorganismos patogenos (J imenez et a l , 2008) . 

E s difi'cil hacer recomendaciones pract icas en relat ion con el suministro de fibra 

en base al comportamiento de las a v e s ya que depende del objetivo prioritario: 

a ) mejora del bienestar animal, de la fisiologia intestinal y del control de la flora 

microbiana y b) mejora de la digestibilidad de los nutrientes y del consumo de 

pienso. Rec ientes ensayos de nuestro departamento indican que el pollito, 

hasta 21 d de edad, c rece m a s y convierte mejor con dietas que contienen 3 ,5% 

de F B (en base a 5 % de cascar i l la de so ja o cascar i l la de avena anadida) que 

con dietas controles basadas en harina de pescado, arroz y concentrado 

proteico de soja con 1,5% de F B . Teniendo en cuenta los precios relativos 

actuales de cerea les y s u s subproductos y la nueva legislation en relat ion con 

el bienestar, cabe esperar que en el futuro los niveles de inclusion de F B y F N D 
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en piensos para a v e s , especialmente de ponedoras y reproductoras pesadas , 

aumenten. Nuestras recomendaciones en F B incluyen un nivel minimo, para 

asegurar el contort intestinal, estimular e l desarrollo de la molleja y potenciar los 

movimientos de la digesta, as i como un nivel maximo para no penalizar el 

consumo voluntario de pienso (Mateos et a l . , 2007) . 

d. M A C R O M I N E R A L E S 

L a s neces idades de calcio ( C a ) y fosforo ( P ) s e han estimado en base a las 

recomendaciones del ( N R C , 1994)y otros manuales comerciales e incluyen, en 

caso de considerarlo necesario, un amplio margen de seguridad. E s 

recomendable evitar excesos minerales por su efecto negativo sobre el 

consumo en polios y ponedoras y la incidencia de urolitiasis en pollitas (caso del 

C a ) , la calidad de la excreta (relation C a : P y balance electrolitico) y sobre los 

procesos de calcif ication osea y de formacion de la casca ra (caso del P ) . 

Ademas , un exceso de C a puede dar Iugar a la formation de jabones ca lc icos 

que reducen la digestibilidad de la g rasa dietetica, especialmente cuando s e 

utilizan grasas saturadas (Summers et al ,1996). 

E l problema e s de e s c a s a importancia practica en dietas para polios basadas 

en acei tes insaturados, as i como en a v e s adultas ya que los jabones ca lc icos 

formados s e disocian en intestino, debido al pH del mismo. L a s neces idades s e 

expresan en C a total dada la e s c a s a information existente sobre la 

disponibilidad para a v e s de este mineral en los diversos ingredientes (Summers 

e t a l ,1996). 
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S e sabe que las fuentes de origen mineral y animal s e absorben mejor que las 

de origen vegetal y el C a de los fosfatos mejor que el de los carbonatos 

(Summers e t a l ,1996). 

E n E s p a n a e s aun frecuente evaluar las neces idades e n P de las a v e s e n base 

a P disponible. E s t e s is tema de valoracion s e basa en comparar la 

disponibilidad del P de los diversos ingredientes con los de una fuente patron, 

normalmente el fosfato bicalcico o el fosfato monocalcico. Por tanto, puede 

ocurrir que ciertas fuentes minerales tengan un valor de P disponible superior al 

100%, lo que no tiene sentido biologico. L a s neces idades en P digestible s e 

basan en los valores totales y de digestibilidad de las materias pr imas recogidas 

en las Tab las F E D N A (2003) y s e refieren a piensos s in f i tasas anadidas. L a 

utilization de enz imas a la dosis optima permite reducir el nivel de P total en 

0,09-0,10 unidades porcentuales, el P digestible en 0,06-0,075, el de P 

disponible en 0,08 y el de C a en 0,03. Los niveles maximos de fosfato 

monocalcico y fosfato bicalcico que nos podemos ahorrar con el uso de f i tasas 

a las dosis normalmente recomendadas son 4,4 y 6,4 kg/t, respectivamente. E n 

situaciones de alto precio de los fosfatos minerales, e s economicamente 

recomendable utilizar dosis de f i tasas superiores a las recomendadas por el 

fabricante. E n estos c a s o s ha de tenerse e n cuenta que la actividad de las 

f i tasas no e s lineal y que dosis superiores a las recomendadas en si tuaciones 

normales tienen menor ef icacia (al menos un 5 0 % inferior) (Leeson et al , 2005) . 
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Ademas , e s preciso que las materias primas aporten un mlnimo de fitatos 

(0 ,25%) , sustrato sin el cual las f i tasas no pueden actuar. L a s neces idades en 

sodio (Na + ) han sido est imadas en base a los datos del N R C (1994) y trabajos 

mas as i como de datos practicos obtenidos en condiciones de campo. L a s 

recomendaciones en N a + son al tas y probablemente superiores a las 

neces idades minimas en a v e s adultas. Un exceso de N a + dara lugar a c a m a s 

humedas, especialmente durante e l inviemo en naves mal a is ladas. S in 

embargo, un exceso moderado de N a + puede aumentar el consumo de agua y 

quizas ligeramente el de pienso. Un mayor consumo de agua e s de particular 

interes en pollitos muy jovenes y en si tuaciones de verano ya que el jadeo y la 

evaporat ion del agua en las v i as respiratorias e s e l unico mecanismo del que 

dispone el ave para reducir el es t res calorico. Probablemente, s e a aconsejable 

elevar ligeramente los niveles recomendados cuando s e utiliza monensina 

como coccidiostato y reducirlos cuando s e utilice lasalocid o maduramicina. S in 

embargo, no todos los autores estan de acuerdo en la necesidad de modiftcar 

las neces idades en N a + (y el equilibrio electrolitico) en funcion del coccidiostato 

utilizado. L a s recomendaciones en cloro (C I " ) y potasio ( K + ) estan basadas en 

el N R C (1994) y los trabajos (Oviedo et a l , 2001) . 

Dada la falta de datos sobre e l contenido en estos minerales de los ingredientes 

de uso comun en los piensos, los valores indicados son meramente orientativos 

(Murakami et a l , 2003) . 
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E l exceso de cationes ( N a + + K + ) aumenta el consumo de agua y reduce la 

calidad de las deyecciones mientras que el exceso de aniones ( C l ) tiende a 

reducir el consumo de pienso y a perjudicar los procesos de calci f icat ion. 

Valores logicos de equilibrio electrolftico estan en torno a 200-250 meq/kg en 

aves de carne y entre 175-225 meq/kg en aves de puesta. E n su trabajo 

original, recomienda un balance en polios en crecimiento en torno a 250 

meq/kg. S in embargo, observan en broilers sujetos a est res calorico valores 

optimos entre 120 y 240 meq/kg, indicando que 360 meq/kg eran exces ivos . S in 

embargo, no disponemos de datos suficientes para hacer recomendaciones 

practicas sobre las necesidades en N a + + K + - C l " . L a falta de datos sobre el 

contenido en electrolitos de los diversos ingredientes s e paliara en parte en la 

tercera edit ion de las Tab las F E D N A de Composi t ion de Alimentos a editar en 

2009. Parte de estos datos estan ya disponibles (Mongin ,1981). 

e. VITAMINAS Y O L I G O E L E M E N T O S 

No existe acuerdo entre autores sobre la composit ion optima de los correctores 

destinados a es tas espec ies De hecho no s e conocen en detalle las 

necesidades de las aves segun tipo de produccion para la mayoria de las 

vitaminas y microminerales. Los microelementos mas estudiados en los ultimos 

anos han sido las vitaminas E , C , D y colina en broilers y ponedoras, la biotina y 

el acido folico en reproductoras y el Mn, Zn y S e en todo tipo de a v e s . E l 

problema s e complica con la reciente oferta de minerales en forma organica 
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cuya disponibilidad, aunque variable, sue le se r superior al de las s a l e s 

metal icas (Basurto, 2005) . 

L a composit ion de los correctores recomendada en es ta monografia s e basa en 

estudios cientificos real izados sobre niveles de inclusion que evitan la aparicion 

de s intomas de deficiencia c lasicos. Incluyen margenes de seguridad para 

evitar la aparicion de problemas subclmicos en condiciones de manejo estandar 

(Mateos et a l . , 2004) . Debe tenerse en cuenta que las recomendaciones no 

tienen en cuenta las neces idades extras del animal en relat ion con la 

potenciacion del s is tema inmune bajo situaciones de estres (vitamina A, C y E y 

Zn y S e , entre otros), el enriquecimiento o mejora de la cal ida de la canal y de la 

carne (vitamina E , Mn, C r y S e , entre otros) u otras nuevas apl icaciones de los 

microelementos. E n este estudio s e han tenido en cuenta las recomendaciones 

de la composit ion de los correctores comercial izados en E s p a h a y en Portugal 

como observaciones practicas de los autores (Ward, 1993). 

Dado el desconocimiento sobre neces idades de las a v e s en microelementos en 

funcion de los objetivos de production, las tablas de recomendaciones incluyen 

un rango y un valor medio para cada nutriente. L a composit ion de los 

correctores comerciales y las recomendaciones practicas publicadas por 

d iversas instituciones caen en s u mayor ia dentro de estos rangos. Los tecnicos 

interesados pueden moverse con cierta tranquilidad dentro de estos valores en 

funcion de su exper ient ia, s u s neces idades y s u s objetivos. No s e recomienda 

disenar correctores cuyo contenido en microelementos es te muy alejado del 
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rango indicado. Los niveles recomendados representan valores logicos a utilizar 

en caso de carecer de experiencia en es ta a rea de conocimiento. E n la 

elaboration de es tas tablas no s e ha tenido en cuenta el contenido en 

oligoelementos y vitaminas de los ingredientes utilizados en fabrication debido 

a la alta variabilidad tanto en composit ion como en disponibilidad (Ward, 1993). 

L a except ion e s la colina y a que su disponibilidad en forma liquida, el coste 

elevado y el alto contenido de ciertas mater ias primas, lo hacen recomendable. 

A s i , la inclusion de colina mediante el corrector puede reducirse de forma 

apreciable cuando s e utilizan niveles e levados de D D G S de maiz, aceite de 

soja cruda, soja integral o simplemente harina de soya . Ademas , caso de 

utilizarse colina solida, parte de la misma puede ser reemplazada de forma 

economica por la betaina que actua como donador de grupos metilos. Debe 

tenerse en cuenta que la funcion esenc ia l de la betaina e s la de donador de los 

grupos metilo y que no puede sustituir a la colina (a la metionina) en otras 

funciones fisiologicas, tambien la necesidad de aportar biotina extra con el 

corrector e s superior en dietas basadas en trigo que en dietas basadas en ma iz 

, lo que s e debe que en el caso del trigo la biotina s e encuentra en lazada de 

forma covalente con la con la fract ion fibrosa por lo que no e s disponible para el 

ave (A l la rd , 2005) . 

L a s recomendaciones de biotina de las tablas s e basan en dietas trigo - harina 

de soya y por lo tanto no s e ha tenido en cuenta la mayor disponibilidad de es ta 

vitamina en piensos basados en maiz (Lazaro et a l , 2008) . 
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f. G R A S A ANADIDA Y ACIDO L I N O L E I C O 

L a s necesidades de acidolinoleico (C8:2) han sido estudiadas con cierto 

detalle en ponedoras y no a s i en polios de carne. Ex is ten discrepancias 

entre investigadores en industria en relat ion con los niveles a utilizar. E n 

ponedoras la mayoria de trabajos cientificos publicados indican que para 

maximizar la puesta y el tamano del huevo las a v e s precisan 1.10% de 

C8 :2 ( Jenzen et a l , 1963; N R C , 1994; Grobas et a l . , 1999); S a f a a et al 

,2008). S in embargo, las empresas suministradoras de genetica (Guta Hy 

Line 2010, Gu ia I sa Brow 2005; G u i a deLohman, 2007) y los tecnicos 

recomiendan niveles superiores a menudo por encima 1.5 a 1 . 6 % (Allard, 

2005). 

1.7.2. P O L L I T A S D E R E C R I A 

Lazaro et a l , (2008) , no existen trabajos comparativos sobre necesidades de las 

poilitas en funcion de las estirpes (b lancas o rubias) pero s e est ima que las 

diferencias son iimitadas y que quedan compensadas en gran medida por 

diferencias en el consumo voluntario. L a s poilitas rubias consumen cerca de 6,5 

kg de pienso para a lcanzar un peso vivo medio de 1,53 kg a las 18 s e m a n a s de 

edad. E n poilitas b lancas los valores est imados son 6,0 kg de pienso y 1,26-

1,32 kg de peso vivo en funcion de la estirpe, las condiciones de temperatura y 

la densidad energetica de los piensos. E s importante tener en cuenta que la 

consecucion de los objetivos de produccion (uniformidad y peso vivo medio a 

una edad determinada) de las d iversas estirpes estan m a s relacionadas con la 
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instauracion de un programa de sanidad y manejo adecuado (calidad de la 

pollita al nacimiento, programa de vacunacion, cortes de pico optimos, 

densidades adecuadas, etc), que con cambios en la composit ion del pienso. 

Asimismo, pensamos que s e carece de informacion suficiente para recomendar 

distintas composiciones del pienso en funcion de la estirpe considerada. L a s 

recomendaciones nutricionales del presente estudio estan basadas en los 

siguientes criterios u objetivos de produccion. 

a. Pollita de 0 a 5 s e m a n a s de vida: 

• Asegurar el acceso rapido a pienso y agua para conseguir un buen 

desarrollo de las vel losidades intestinales y un crecimiento rapido. 

L a calidad de la fract ion proteica y mineral del pienso son c laves en 

esta fase . A v e c e s s e recomienda suministrar de 0 a 2 semanas de 

vida un pienso de caracter ist icas nutritivas similares al de init iat ion 

de polios broilers. 

• Obtener pollitas uniformes y con un peso corporal medio 

ligeramente superior a l estandar de la c a s a a las 5 s e m a n a s . E l 

objetivo final e s lograr un desarrollo armonico de los tejidos oseo y 

muscular con un crecimiento limitado del tejido graso (Lazaro et a l , 

2008) . 

b. Pollita de mas de 10 s e m a n a s de vida: 

• Mantener la uniformidad con pesos vivos a las 17 s e m a n a s 

ligeramente superiores al estandar comercial . Asegurar un buen 



desarrollo del aparato digestivo para maximizar e l consumo en 

inicio de puesta evitando en todo caso el exceso de g rasa (Lazaro 

et a l , 2008) . 

1.8. SANIDAD 

E l reconocimiento temprano de los problemas de enfermedad, indudablemente 

ha prevenido grandes perdidas en muchas parvadas de a v e s . E s de vital 

importancia la prevention de las enfermedades. Despues de todo, la 

prevention e s el enfoque mas logico para controlar las enfermedades; el 

tratamiento cuando e s requerido usualmente no e s economico. Duran (2006) 

recomienda realizar las siguientes actividades. 

• 3 d ias antibiotico m a s vitaminas y electrolitos en el agua. 

• Antes de los 7 d ias despique temprano m a s vacuna contra New 

Cast le (virus vivo al ojo). Un d ia antes y durante tres d ias , vitamina 

K en e l agua. 

• Segunda semana vacuna contra viruela aviar. 

• Tercera semana vacuna contra New Cast le combinada (oleosa 

inyectada y virus vivo al ojo) a l siguiente d ia y durante dos d ias , 

antibiotico m a s vi taminas con electrolitos. 

• Sex ta semana vacuna contra viruela aviar. 

• Octava semana redespique m a s vacuna contra New Cast le (virus 

vivo al ojo) un d ia antes y durante tres d ias , vitamina K en el agua. 
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• Decima semana vacuna contra Cor iza Aviar inyectada. 

• Doceava semana vacuna contra Cor iza Aviar inyectada. 

• Catorceava s e m a n a vacuna contra colera aviar inyectada. 

• D iec ise isava semana vacuna contra el colera aviar inyectada. 

• Dieciochoava s e m a n a vacuna contra New Cast le combinada 

(oleosa inyectada y virus vivo alojo) al siguiente dia y durante dos 

d ias , antibiotico m a s vitaminas con eiectrolitos. 

• Antes del traslado a la galera de produccion, desparasitacion 

interna (Duran, 2006) 

C U A D R O N° 1.6. P R O G R A M A D E VACUNACION 

Edad Vacuna Via de administration 

1 dia Marek Subcutaneo(incubadora) 

7 d ias Bronquitis O r a l , n a s a l , aspersion 

6 semanas Viruela aviar E n el a la 

8 semanas Broquitis O r a l , n a s a l , aspersion 

10 semanas Gumboro E n e l agua 

18 s e m a n a s Bronquitis O r a l , n a s a l , aspersion 

F u e n t e : (Duran ,2006) 

48 



C A P I T U L O II 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

2.1 . L U G A R D E E S T U D I O . 

E l presente trabajo de investigacion, fue realizado con pollitas bebe de un dia 

de nacidas, es tas a v e s fueron instaiadas en un galpon construido para el 

estudio, situado en el distrito de J e s u s Nazareno, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho a una altitud de 2760 m.s.n.m; una latitud sur 13° 

9', longitud oeste 74° 13', con un cl ima templado seco y con una temperatura 

promedio de 17.5°C. E l siguiente trabajo s e realizo en la epoca de invierno -

verano de noviembre - abril. 
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2.2. MANEJO D E L O S ANIMALES. 

2.2.1. ALIMENTACION 

Durante la fase de inicio-levante, s e elaboro tres raciones de alimento: inicio, 

recria y crecimiento; para lo cual s e tuvo en cuenta los requerimientos 

nutricionales de es ta l inea genetica para dicho periodo. L o s insumos usados 

para la elaborat ion de las dietas fueron obtenidos de la misma zona y algunos 

traidos de la costa (harina de pescado y aminoacidos sinteticos). Pa ra la 

formulation del alimento s e uso e l criterio del minimo costo y combinacion 

optima de insumos para cumplir con los requerimientos nutricionales de las 

aves en el periodo de evaluat ion. P a r a la formulacion de la raciones s e utilizo 

el programa de Mixit-2 en la cual s e tuvo en cuenta los requerimientos 

establecidos en la G u i a Hy Line Brown para cada etapa (inicio, crecimiento y 

levante).La formulacion de las raciones para las diferentes e tapas s e muestra 

en los cuadro 2 . 1 , 2.2 y 2.3. 
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C U A D R O 2.1. F O R M U L A IN IC I01 A 6 S E M A N A S D E L A S G A L L I N A S HY 

L INE BROWN 

Insumo 

Costo Uni. 

( S . ) Propor (%) 

Cantidad 

(kg.) 

Maiz 1.35 59.18 121.167 

Hna. S o y a 2.2 18.49 37.860 

S P T 0.85 4.00 8.190 

Hna. Pescado 3.1 6.00 12.285 

Cebadi l la 0.9 9.707 19.875 

Carb. Calc io 0.6 2.05 4.189 

Fosf. Dicalc. 4 0.129 0.264 

S a l 0.8 0.29 0.588 

Metionina sint. 25 0.12 0.252 

Lis ina Sint. 14 0.04 0.080 

Total 100.00 204.750 

C o s t o {SI. Kg . ) 1.569 

Premix 18.0 0.10 0.205 

Col ina 14.0 0.10 0.205 

Zinc-Bazi tracina 13.0 0.05 0.102 

Coccidiostato 

(clodipol) 14.0 0.05 0.102 

Costo real (S / . kg ) 0.046 1.615 

Fuente: Elaboracion propia 
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C U A D R O N° 2.2. F O R M U L A C R E C I M I E N T O 7 A 12 S E M A N A S G A L L I N A S HY 

LINE B R O W N 

Insumo 

Costo Uni. 

(S.) Propor (%) 

Cantidad 

(kg.) 

Mai'z 1.35 65.65 231.120 

Hna. S o y a 2.2 13.84 48.723 

S P T 0.85 13.53 47.621 

Hna. Pescado 3.1 4 .05 14.270 

Carb. Calcio 0.6 2.33 8.203 

S a l 0.8 0.34 1.210 

Metionina sint. 25 0.14 0.500 

Lisina Sint. 14 0.10 0.366 

Total 99.99 352.0 

Cos to (S/ . Kg.) 1.498 

Premix 18.0 0.10 0.352 

Col ina 14.0 0.10 0.352 

Zinc-Bazi tracina 13.0 0.05 0.176 

Coccidiostato 

(clodipol) 14.0 0.05 0.176 

Costo real (S/.kg) 0.046 1.544 

Fuente: Elaboracion propia 
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C U A D R O N° 2.3. F O R M U L A R E C R I A 13 A 1 6 S E M A N A S G A L L I N A S HY L INE 

BROWN 

Insumo 

Costo Uni. 

(S.) Propor (%) 

Cantidad 

(kg ) 

Maiz 1.35 66.21 202.357 

Hna. S o y a 2.2 15.44 47 .200 

S P T 0.85 10.00 30.562 

Hna. Pescado 3.1 0.00 0.000 

Carb. Calcio 0.6 2.62 7.998 

S a l 0.8 0.44 1.342 

Metionina sint. 25 0.11 0.336 

Lis ina Sint. 14 0.00 0.000 

Cebadil la 0.9 5.00 15.281 

Fosfato Dicalcico 0.85 0.18 0.541 

Total 100.00 305.6 

C o s t o (SI. Kg.) 1.412 

Premix 18.0 0.10 0.352 

Col ina 14.0 0.10 0.352 

Zinc-Bazitracina 13.0 0.05 0.176 

Coccidiostato 

(clodipol) 14.0 0.05 0.176 

Costo real (S / .kg) 0.046 1.457 

Fuente: Elaboracion propia 
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2.2.2. PROGRAMA D E LUZ 

Dado que las pollas fueron recibidas el d ia miercoles 17 de noviembre del 

2010, s e les proporciono el siguiente programa de luz. 

• A la l legada de las poilitas s e les mantuvo las 24 horas con luz artificial 

producida por la campana electrica que colgaba del techo. L a s 

campanas s e bajaron y subieron de acuerdo a la temperatura medio 

ambiental del galpon. Es to solo los dos primeros 2 d ias . 

• Desde el segundo d ia hasta las tercera s e m a n a s e le brindo 15 horas 

de luz artificial 

• Es te procedimiento s e siguio todos los d ias hasta la 6ta semana . 

• E n la fase de crecimiento (6ta semana) s e le disminuyo el numero horas 

luz artificial a solo 8 horas empezando a las 6 p.m. a 8 a.m. 

• A las 8 s e m a n a s solo se las proporciono luz natural. 

• A las 17 s e m a n a s s e les dio 12 horas luz (10 luz natural y 2 horas de luz 

artificial), esto s e realizo con la finalidad que las pollas sean est imuladas 

para entrar a la etapa de postura. 

2.2.3. SANIDAD 

• E l primer dia s e le dio agua azucarada a razon de 300 gr. por 3 litros de 

agua y este preparado s e le agrego medio litro de leche. 

• E l segundo d ia s e le dio complejo B a razon de 1 capsu la por 3 litros de 

agua. 
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• E l tercer dia s e le dio en 3 litro de agua + complejo B + 2 capsu las de 

tetraciclina, esto para prevenir posibles infecciones por el est res. 

• Al septimo dia s e le administro P O L L O N (antibiotico y vi taminas) a razon 

de un medio sobre por 10 litros de agua, esto para evitar posibles 

infecciones por el est res que produciria el primer corte de pico. 

• L a vacunacion s e realizo a la novena semana de edad de las pollas con 

la triple aviar (Newcast le, Gumbroro y Bronquitis infecciosa). S e le 

administro una gota de es ta vacuna en el ojo de las a v e s . 

2.3. MATERIAL E X P E R I M E N T A L 

2.3.1. ANIMALES 

Para el presente estudio s e adquirio de la empresa S a n Fernando 100 pollitas 

bebe de las l inea genetica comerciales Hy Line Brown de un dia de edad con 

pesos aproximados de 4 5 grs. todas recibieron el mismo tratamiento durante 

todo la etapa de inicio - levante (alimentacion, condiciones medioambientales, 

vacunaciones entre otras). 

2.3.2. E Q U I P O S D E P A R A L A CRIANZA 

E l ambiente de cr ianza construido fue de 4 x 5 mts. de ancho y largo y techo a 

una sola agua de 3.5 mts la parte alta y la parte baja de 2.5 mts. de altura, el 

cual estaba acondicionado con temperatura, humedad y ventiiacion teniendo 

presente los estandares de cr ia de esta li'nea. Asimismo, este ambiente es ta 

equipado con 03 comederos I ineales 0 3 y bebederos tipo cono para la fase de 
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inicio, ademas de una campana acondicionada con resistencia electr ica; 04 

comederos tipo tolva y 03 bebederos tipo cono semiautomaticos para la fase de 

crecimiento y levante. 

2.4. M A T E R I A L E S D E CAMPO Y MANEJO 

• Botiquin veterinario basico 

• Ba lanza de reloj 

• Termometro ambiental 

Otros 

• Toal la 

• Jabon 

• Equipo de diseccion (tijeras, pinzas, etc.) 

• Block de apuntes. 

• Plumon indeleble 

2.5. M E T O D O L O G I A 

L a investigacion s e llevo a cabo durante los m e s e s de noviembre - abril, en 

el distrito de J e s u s Nazareno, las actividades que s e realizaron fueron las 

siguientes: 
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2.5.1. R E C E P C I O N D E P O L L I T A S E N L A G R A N J A 

• L a s pollitas fueron recepcionadas el 17 de noviembre a las 6:00 a.m., 

con la finalidad de que dispongan de toda la mariana y la tarde para 

adaptarse a s u nuevo alojamiento. 

• L a campana electr ica fue encendida 2 horas antes de la l lagada de los 

polios bebe. esto s e real izaba con e l fin de que las a v e s encuentren una 

temperatura adecuada para su cr ianza, dentro del cerco, pues estos 

necesitan 35 0 C el primer dia de cr ianza. 

• S e les proporciono el agua mezc lada con azucar y vi taminas del 

complejo 8 a razon de 3 litros de agua por 300 gr. azucar y es ta 

solucion s e le agrego medio litro de leche, esto con la con la finalidad de 

brindarles energia y reducir el est res. 

• S e peso a 20 pollitos para saca r el peso promedio y de all i s e realizo este 

procedimiento semana a semana hasta las 18 semanas . 
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2.5.2. P E R I O D O D E C R I A - L E V A N T E 

a. A G U A 

E l agua que s e les proporciono fue agua potable y s e les dio a voluntad 

en bebederos tipo cono de plastico. 

b. ALIMENTO 

S e le brindo ad libitum las se i s primeras semanas , con proteina del 20 

% y energia 2800 K c a l / kg luego se le cambio a un alimento de 

crecimiento con e l 17.5 % de proteina y energ ia2900 K c a l / kg y 
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posteriormente a un alimento de levante con proteina de 15 .5% y 

energia de 2850 Kca l / k g . , como s e muestra en e l cuadro 2.4. 



C U A D R O N° 2.4. R E Q U E R I M I E N T O S N U T R I C I O N A L E S P R O M E D I O S D E 

L A S A V E S D E P O S T U R A D U R A N T E L A F A S E D E C R I A - L E V A N T E 

PRODUCTO INICIO CRECIMIEN. DESARRO. P R E -

POSTURA 

Edad en 

semanas 

0-6 6-12 12-15 15-1% de 

produccion 

NUTRIMIENTOS 

Protema % Min. 20.00 17.50 15.50 16.50 

Energia 

Metabolizable 

MJ/Kg 

Kcal/ 

Kg 

11.5-12.4 

2750-2970 

11.5-12.6 

2750-3026 

11.3-12.4 

2700-2970 

11.4-12.4 

2725-2980 

Lisina % Min 1.10 0.90 0.66 0.80 

Metionina % Min 0.48 0.41 0.32 0.38 

Metionina -

cistina 

% Min 0.82 0.71 0.58 0.65 

Triptofano % Min 0.20 0.19 0.18 0.19 

Treonina % Min 0.73 0.55 0.52 0.55 

Calcio % Min 1.00 1.00 1.00 2.75 

Fosforo 

disponible 

% Min 0.45 0.43 0.42 0.40 

sodio % Min 0.18 0.18 0.18 0.18 

Cloruro % Min 0.18 0.18 0.18 0.18 

Fuente: Manual de las Hy Line Brown (2009-2011) 
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c . D E S P I Q U E 

• S e realizo un primer despique al 12 avo. d ia de edad, usando un 

adaptador para pollitos hecho con una barra de metal, 

seleccionando el orificio adecuado para obtener una distancia de 1 

mm de las fosas nasa les . 

• L a cuchil la fueron hojas de bisturi las cua les se calentaron al rojo 

vivo en un fogon con carbon, la despicada fue recta a una 

temperatura aproximada de de 800 grados centigrados. 

• A las 8 s e m a n a s s e le realizo el segundo despicado. 
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d. VENTILACION 

• E n los primeros d ias s e mantuvo cerrado el galpon. 

• A partir de las pr imeras 3 s e m a n a s s e bajaban las cortinas a 10 

a.m. hasta las 3 p.m. 

• Despues de las 4 s e m a n a s las cortinas s e bajaban a las 6 a.m. y 

s e subian a las 5p.m, pero esto dependia del estado del tiempo 

y a que hubo d ias en que s e manteman cerrado e l galpon todo el 

d ia. 

• Pa ra este efecto tambien s e tuvo que tener en cuenta el cambio de 

tiempo en el cual habia cambios frecuentes. 

e. ILUMINACION O P R O G R A M A D E LUZ 

Dado que las pollas fueron recibidas e l d ia miercoles 17 de noviembre 

del 2010, s e trabajo de la siguiente manera: 

• A la l legada de las poilitas s e les mantuvo las 24 horas con luz 

artificial producida por la campana electr ica que colgaba del techo. 

Solo s e bajara o subia la campana de acuerdo al estado de 

tiempo, s e le bajaba en el dia y s e le sub ia las 12 a.m. a partir de 

las 5 p.m. s e le bajaba nuevamente la campana, esto con la 

finalidad de mantener m a s cal ientes a las poilitas. 

• E s t e procedimiento s e segu ia los dos primeros d ias . 
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• A partir del tercer dia s e les proporciono 15 horas luz artificial esto 

hasta la tercera semana . 

• E n la fase de crecimiento desde la tercera s e m a n a hasta la sex ta 

s e m a n a s e le bajo el numero horas luz artificial a solo 8 horas 

empezando a las 6 p.m. a 8 a.m. 

• A las 8 semanas solo se las proporciono luz natural. 

• A las 17 s e m a n a s s e les dio 12 horas luz (10 luz natural y 2 horas 

de luz artificial), esto s e realizo con la finalidad que las pollas 

sean est imuladas para entrar a la etapa de postura. 

2.5.3. P L A N E S SANITARIOS 

S e implantaron planes sanitarios a s i como los programas de biosegundad como 

restringir el ingreso al galpon a de personas extranas al experimento. L a 

vacuna que s e empleo fue la triple aviar (Newcast le, Gumbroro y Bronquitis 

infecciosa). 
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2.5.4. R E G I S T R O S 

S e llevo registros tanto de la etapa de inicio, crecimiento y el levante, los 

cua les nos permitieron Ilevar y evaluar e l comportamiento de las aves y por 

consiguiente su rendimiento. 

2.6. D E T E R M I N A C I O N E S R E A L I Z A D A S 

E l experimento tuvo una duracion de 18 s e m a n a s . S e controlo las siguientes 

variables. 

A . V A R I A B L E S R E G I S T R A D A S 

a . P e s o vivo.- P a r a determinar et peso s e procedio a pesar al azar al 2 0 % del 

total de aves y con estos datos s e obtenia el promedio, es ta actividad s e 

64 



realizo desde inicio hasta las 18 s e m a n a s , es te procedimiento s e real izaba 

semanalmente. 

b. E l consumo de alimento: s e ofrecio ad libitum y s e caicuio por pesaje del 

alimento no consumido y este s e real izaba semanalmente. 

c . Incremento de peso. - S e caicuio con el peso final menos el peso inicial 

dividido entre 100 .Se utilizo la siguiente formula. 

| I.P = P i - P f / 1 0 0 || 

Donde: 

I.P: Incremento de peso 

Pi: P e s o inicial 

Pf: P e s o final 

d. Velocidad de crecimiento.- S e calcula el incremento de peso dividido entre 

18 s e m a n a s . S e utilizo la siguiente formula. 

V . C - I.P / N° de s e m a n a s 

Donde: 

V . C : Velocidad de crecimiento 

I.P: Incremento de peso 
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e. Conversion alimenticia.- S e calculo mediante la siguiente formula. 

I C.A = C o n s u m o de alimento / ganancia de peso vivo final. 

f. Porcentaje de uniformidad.- P a r a la homogeneidad del lote s e usara la 

siguiente formula: 

% U = (1 - S / X ) x 1 0 0 

Donde: 

% U: Porcentaje de uniformidad 

S : Desviacion estandar 

X: P e s o vivo promedio a las 18 s e m a n a s 

g. Costo de polla levantada.- E s t a s e determino mediante la siguiente 

formula: 

Utilidad = Ingresos - c o s t o s 

2.7. ANALISIS E S T A D I S T I C O 

Los parametros fueron estudiados mediante el uso de la estadist ica descriptiva 

bas ica mediada por medidas de tendencia central (promedio) y dispersion 

(desviacion estandar y coeficiente de var iat ion). Usando el programa E x c e l y 

S A S (Statistical Analys is Sys tem ) . 
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C A P I T U L O III 

R E S U L T A D O S Y D ISCUSION 

3.1. D E L O S P A R A M E T R O S P R O D U C T I V O S 

E n el cuadro N° 3.1 . S e presenta los parametros productivos est imados para el 

lote de animales evaluados en el presente estudio. 

C U A D R O N° 3 .1 . P A R A M E T R O S P R O D U C T I V O S D E P O L L A S HY LINE 

B R O W N 

Parametro Prom. ± D.S. 

P e s o vivo a las 18 semanas (Kg.) 1.54 ±0 .062 

Incremento de peso en (Kg.) 1.495 ±0 .062 

Velocidad de crecimiento (gr. / semana ) (Hasta las 18 
semanas . ) 

83.06 ± 3.44 
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Parametro Prom. 
Consumo de alimento en ( K g . ) . . . (*) 6.73 

Uniformidad del lote las 18 s e m a n a s ( % ) . . . . (**) 4 .03 

Conversion alimenticia... (*) 4 .5 

(*) Fueron obtenidos con datos de todo el lote muestreado, no siendo posible la 

obtencion de datos individuales de consumo de alimento. 

(**) Equivale al coeficiente de variabilidad. 

3.1.1. CONSUMO D E ALIMENTO 

0.7 r--

i 
Edad (semanas) 

Grafico 3.1 C o n s u m o de alimento (Kg) v e r s u s edad en s e m a n a s 

Segun el grafico N° 3.1 y anexo N° 4, s e observa que existe una relacion 

altamente significativa (p<0,01) entre el consumo de alimento en (Kg.) y el peso 

vivo semana l , por lo tanto existe una relacion de dependencia entre las dos 
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var iables. Habiendo obtenido un coeficiente de determination de 0.887, esto 

indica un alto nivel predictivo de la regresion est imada entre es tas dos 

variables. 

L a pendiente e s de 0.0294, esto indica que por cada incremento de peso en 

s e m a n a s el consumo de alimento incrementa en 0.0294 (Kg) en las pollas Hy 

Line Brown. 

L a s pollas del estudio consumieron un promedio de 6.73 K g . de alimento 

durante las 18 s e m a n a s de vida, este resultado s e aproxima a lo registrado en 

el (Manual de Hy Line Brown ,2009 -2011) , que registra un consumo de 

alimento de 6.27 Kg . a las 18 semanas , notamos que las gall inas en 

condiciones de s ierra consumieron 0.46 K g m a s que las gall inas tomadas de 

referenda. Segun (Cas taneda , 2011) e l consumo de alimento de las gall inas 

Hy Line Brown en Bogota 2630 m.s.n.m en tres s is temas de cr ianza hasta las 

17 s e m a n a s fueron: en piso 5.67 Kg; jaula 5.67 Kg . y al pastoreo 5.17 K g . 

estos resultados son similares a los obtenidos con las a v e s del estudio porque 

es tas a las 17 s e m a n a s de edad consumieron 6.13 Kg de alimento con una 

diferencia de 0.46 K g . con las a v e s cr iadas en piso y jau la ; pero con las a v e s 

cr iadas al pastoreo hubo una diferencia numerica de 0.96 Kg. , esto 

posiblemente a que las a v e s aprovechan el consumo del pasto disponible y a s i 

consuman menor cantidad de concentrado. As i mismo (Macedo, 2000) , indica 

que el consumo de alimento para las l ineas Harco a las 19 s e m a n a s e s 7.11 

Kg . y Isa Brown a las 20 s e m a n a s e s 6.82 Kg . , el consumo de alimento semana l 

69 



para es tas l ineas de postura s e aseme ja a lo reportado en los respectivos 

manuales, para Harco e s 7.39 K g . y I sa Brown e s 6.25 Kg . , estos resultados 

son similares respecto a nuestro resultado ya que las a v e s estudiadas 

consumieron 6.73 K g . hasta las 18 s e m a n a s de edad. Al realizar las 

comparaciones notamos claramente que todas la l ineas de pollas de postura 

ci tadas tienden a consumir las cant idades estandar izadas en su respectivos 

manuales de cr ianza con esto nos atrevemos a decir que la altitud no tiene en 

influencia en el consumo del alimento. 

3.1.2. P E S O VIVO A L A S 18 S E M A N A S 
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Grafico N° 3.2. Evolut ion del peso vivo durante las 18 s e m a n a s 

Segun el grafico N° 3.2 y anexo N° 4 , s e observa que existe una relat ion 

altamente significativa (p<0,01) entre el peso vivo (gr.) y la edad en s e m a n a s , 

por lo tanto existe una relat ion de dependencia entre las dos var iables. 
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Habiendo obtenido un coeficiente de determination de 0.989, esto indica un 

alto nivel predictivo de la regresion est imada entre es tas dos variables. 

L a pendiente e s de 91.42, esto indica que por el cada incremento de la edad en 

semanas s e obtuvo un incremento de 91.42 de peso vivo en (gr.) de las pollas 

Hy Line Brown. 

E n cuanto al comportamiento evaluando: el peso vivo final en las pollas hasta 

las 18 semanas de edad, fue de 1.540 ± 0.062, Kg. ; estos resultados son 

simi lares respecto a los datos reportados (Manual de la l inea Hy Line Brown, 

2009 -2011) , cuyo peso vivo reportado e s 1.480 Kg . existiendo una diferencia 

numerica de 0.06 Kg . a favor de los resultados obtenidos en condiciones de 

sierra , es ta diferencia s e asume debido a que las aves de postura en 

evaluacion, el programa de al imentation segun la recomendacion de la Hnea 

Hy Line Brown e s : Inicio de 1 - 6 s e m a n a s , crecimiento de 7 a 12 s e m a n a s , 

recr ia de 13-16 s e m a n a s y levante de 17 a 18 s e m a n a s , variando es tas etapas 

en los contenidos de nutrientes, mientras que el programa de alimentacion 

usado en la presente investigacion fue de: Inicio de 1 - 6 s e m a n a s crecimiento 

de 7 a 12 s e m a n a s , recia de 13-18 s e m a n a s sin brindarle el alimento de la 

etapa de levante. A l brindarle dos s e m a n a s m a s prolongado de alimento de 

recria s e asume que las a v e s ganaron m a s peso, porque el mencionado 

alimento contiene m a s energia en comparacion con el levante de menos 

energia, de ali i la diferencia de los pesos .Cas taneda (2011) , menciona que el 

peso de las gall inas Hy L ine Brown cr iadas e n Bogota a 2630 m.s.n.m, registran 
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pesos en tres s is temas de cr ianza hasta las 17 s e m a n a s y fueron: en piso 

1.690 Kg ; jaula 1.718 Kg . y a l pastoreo 1.804 Kg . frente a 1.540 Kg.de peso 

vivo a las 18 s e m a n a s que s e obtuvo en el experimento realizado en la s ierra de 

Ayacucho a 2760 m.s.n.m, existiendo diferencia numerica entre los pesos v ivos. 

E s t e resultado podria deberse al efecto del altitud sobre e l nivel del mar viendo 

que las a v e s ganan un mejor peso vivo a una menor altitud .Macedo (2000) , 

sena la que en Huaraz a 3010 m.s.n.m, la l inea Harco hasta el final del levante 

(18 semanas)a lcanzo un peso de 1.591 K g . mientras que la l inea Isa Brown 

llego con un peso de 1.470 Kg . concluyendo que los pesos de ambas tineas 

estan por debajo de los promedios reportados en los manua les Harco con 1.650 

Kg. y Isa Brown 1.530 Kg de peso vivo respectivamente, en el experimento s e 

obtuvo como resultado un peso a las 18 s e m a n a s de 1.540 Kg . , existen 

diferencias numericas siendo nuestro resultado inferior al peso de las poilas de 

la l inea Harco y superando el peso vivo de las gall inas de la l inea Isa Brown , 

esto debido a que la l inea Harco desarrol la y gana un mejor peso vivo que la 

l inea Hy Line Brown , pero la l inea Hy Line Brown gana mejor peso que las 

poilas de la l inea I sa Brown . Concluyendo que existen l ineas de gal l inas 

ponedoras que ganan mejor peso por s u propia genetica. 

Gutierrez et a l , (1987) sena la que las a v e s de la l inea White Leghorn X Y en 

la Habana - Cuba a una altitud de 560 m.s.n.m, llegan con un peso vivo de 

1.320 K g . a las 18 s e m a n a s de edad, mientras que las poilas de la l inea Hy Line 

Brown del estudio a l as 18 s e m a n a s llegan a un peso de 1.540 Kg . , 
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superandola por 0.22 Kg , esto posiblemente a que es ta l inea de doble 

proposito desarrol la y gana peso vivo de manera m a s lenta que las a v e s de la 

L inea Hy Line Brown . 

Ter reas et a l , (2006) , sena la que los promedios de peso de las aves de l inea 

Rubia- INTA de C h a c o s -Argentina a 300 m.s.n.m, superaron desde la primera 

s e m a n a a las a v e s de referenda ( i sa Brown), llegando con peso a las 18 

s e m a n a s de 1.600 Kg .frente a 1.530Kg. a partir de este momento ambas 

curvas s e juntan .La l inea Rubia- INTA supera en peso vivo a nuestras a v e s de 

la l inea Hy Line Brown que llegaron las 18 s e m a n a s con un peso vivo de 1.540 

Kg ,es probable que uno de los p r i n c i p a l s factores de este incremento de peso 

vivo, haya sido el fotoperiodo creciente que recibieron las a v e s durante gran 

parte de la cr ia y recr ia, debido a que las mismas fueron recibidas en el mes de 

septiembre y cr iadas en una etapa en la cual son particularmente sensib les a la 

act ion de la iuz. 
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3.1.3. INCREMENTO D E P E S O 

Grafico N° 3.3. C o n s u m o de alimento (gr.) v e r s u s incremento de peso 

(Peso/Semana) 

E n el grafico 3.3 s e puede observar que las a v e s en las pr imeras s e m a n a s de 

vida incrementan s u peso de acuerdo al consumo de alimento debido a que las 

pollitas tiene una mejor eficiencia de utilization del alimento , pero a partir de la 

quinta semana su peso baja esto debido a que las a v e s Hy Line Brown por se r 

una l inea ligera y productora de huevos tiene un desarrollo lento y tambien son 

facilmente afectadas por factores externos como son: el cambio del tiempo, 

cambio alimento, cambio brusco de temperatura, ruido, presencia de extranos, 

etc causandoles rapidamente estres y esto afecta directamente en el consumo 

de alimento y por lo tanto en s u incremento de peso . Pero a partir de la 18 
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s e m a n a s es tas a v e s ya adaptadas paralizan s u incremento de peso y el 

consumo de alimento ya no e s directamente proporcional ya que las a v e s 

consumen alimento pero ya no gana peso esto debido a que las a pollas utilizan 

es tas reservas para la produccion de huevo llegando a es tancarse el 

incremento de peso . 

E n e l estudio realizado e l incremento de peso hasta las 18 s e m a n a s fue de 

1.495 ± 0.062 (Kg.) , frente al registrado en el (Manual de las Hy Line Brown, 

2009 - 2011) que e s de 1.435 Kg . , nuestro resultado e s similar respecto al 

Manual Hy Line Brown (2009-2011), esto nos indica que el incremento de peso 

de las a v e s de la l inea Hy Line Brown en costa y s ierra s e aproximan. 

(Castaneda, 2011) , menciona que el peso de las gall inas Hy Line Brown 

cr iadas en Bogota a 2630 m.s.n.m, registran incrementos de peso en tres 

s is temas de cr ianza hasta las 17 s e m a n a s y fueron: en piso 1.645 Kg ; jaula 

1.673 Kg . y al pastoreo 1.759 Kg . E n e l experimento realizado en la s ierra de 

Ayacucho a 2760 m.s.n.m el incremento de peso fue de 1.495 K g , existiendo 

diferencia numerica entre los incrementos de peso. E s t e resultado podria 

deberse al efecto del altitud sobre el nivel del mar viendo que las a v e s ganan un 

mejor peso vivo a una menor altitud, pero en Huaraz a 3010 m.s.n.m, las aves 

hasta el final del levante (18 semanas ) a lcanzaron un incremento de peso de 

1.546 Kg . la l inea Harco ,mientras que la l inea Isa Brown alcanzo un 

incremento de peso de 1.425 Kg . (Macedo ,2000), observando estos resultados 

son s imi lares al incremento de peso con la l inea en estudio que registro un 
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incremento de peso de 1.495 Kg . y (Gutierrez et a l , 1987) sena la que las a v e s 

de la Hnea White Leghorn X Y llegan a incrementan s u peso a de 1.275 Kg . 

hasta las 18 s e m a n a s pero las gall inas de la l inea Hy Line Brown del estudio 

hasta las 18 s e m a n a s llegan a incrementar s u peso llegando a 1.495 Kg. , 

podemos notar claramente que entre es tas dos t ineas existen diferencias 

numericas ya que las a v e s del estudio llegaron a ganar mas peso , pero las 

a v e s de la Hnea Rubia- INTA en C h a c o 300 m.s.n.m tuvieron un incremento de 

peso de 1.555 kg.( Te r raes et a l , 2006) , superando a nuestro resultado de 

1.495 K g . esta divergencia puedo deberse que la Hnea Rubia- INTA e s muy 

sensible a la luz solar y es tas fueron cr iadas en setiembre donde hay mayor 

horas luz por lo tanto la luz tiene un efecto positivo en el incremento de peso de 

la mencionada Hnea m a s no en la Hnea del estudio Hy Line Brown. 

3.1.4. V E L O C I D A D D E C R E C I M I E N T O 

Los resultados de la velocidad de crecimiento de la Hnea de gall inas en 

estudio fue de 83.06 ± 3.44, (gr. / semana) , frente al registrado en el (Manual 

de las Hy Line Brown ,2009 - 2011) que e s de 79.7 gr . /semana, viendo que los 

resultados son simi lares a dicho manual , esto nos indica que la velocidad de 

crecimiento de a v e s de la l inea Hy Line Brown en costa y s ierra s e aproximan . 

L a s gallinas Hy Line Brown cr iadas en Bogota a 2630 m.s.n.m, registran 

velocidades de crecimiento tres s is temas de cr ianza hasta las 17 s e m a n a s y 

fueron: en piso 93.9 gr. / s e m a n a K g ; jau la 95.4 gr . /semana y al pastoreo 100.2 
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gr . /semana(Castaneda , 2011) , pero las aves cr iadas en Huaraz a 3010 

m.s.n.m, lograron una velocidad de crecimiento de : la l inea Harco 85.8 

gr. /semana , mientras que la l inea I sa Brown a lcanzo 79.2 gr /semana 

(Macedo,2000), mientras que las a v e s de la l inea White Leghorn X Y en la 

Habana - Cuba a una altitud de 560 m.s.n.m 73.3 gr /semana ( Gutierrez et a l , 

1987) , otro trabajo, sena la que la velocidad de crecimiento a v e s de l inea 

Rubia- INTA en la provincia de Chaco de la republica Argentina a 300 m.s.n.m 

e s de 88.8 gr /semana (Ter raes et a l , 2006) y el estudio s e logro un incremento 

de peso de 83.06 ± 3.44, (gr. / s e m a n a ) , haciendo las comparaciones con es tos 

trabajos podemos decir nuestro resultado son similares respecto a los 

resultados citados por otros autores. 

3.1.5. C O N V E R S I O N ALIMENTICIA 

Los resultados para la conversion alimenticia promedio para las gall inas durante 

las 18 semanas de edad e s de 4.50 que indica que el ave necesi ta consumir 

4 .5 Kg de alimento para ganar 1.0 kilo de peso vivo, este resultado s e 

aproxima a l descrito (Manual Hy Line Brown ,2009 -2011 ) que e s de 4.38 , 

pero (Castaneda,2011) , menciona que la conversion alimenticia de las gal l inas 

Hy Line Brown cr iadas en Bogota a 2630 m.s.n.m, registran una conversion 

alimenticia en tres s is temas de cr ianza hasta las 17 s e m a n a s y fueron: en piso 

1.95 K g ; jaula 2.06. y al pastoreo 1.64 K g . en este parametro las gal l inas 

cr iadas en Bogota superan numericamente a las gall inas Hy Line Brown del 

estudio que lograron una conversion alimenticia de 4.50, suponemos que es ta 
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diferencia fue debido a que dicho estudio solo s e realizo hasta las 17 s e m a n a s 

por eso la diferencia . A s i mismo (Macedo ,2000), en el estudio realizado en la 

ciudad de Huaraz 3010 m.s.n.m indica que para laconversion alimenticia los 

resultados obtenidos son para Isa Brown hasta las 20 s e m a n a s (C .A 4.64) y 

Harco hasta las 19 s e m a n a s ( C . A 4.47) , podemos observar que hay un pobre 

ritmo de crecimiento en comparacion a las gall inas Hy Line Brown del estudio 

que lograron a las 18 s e m a n a s una conversion alimenticia de 4.50, podemos 

decir que es tas 02 l ineas ( Harco e Isa Brown) en condiciones de mayor altitud 

(Huaraz a 3010m.s.n.m ) , tiene una mala eficiencia de utilizacion del alimento. 

3.1.6. UNIFORMIDAD D E L L O T E 
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Grafico N° 3. 4. Evolut ion de los porcentajes de uniformidad en de 

pollas Hy L ine Brown. 
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E n el grafico N° 3.4 s e observa la gran dispersion que existe en cuanto a los 

peso por semanas . E i porcentaje de uniformidad del lote de las gall inas de la 

l inea Hy Line Brown cr iadas en situation de sierra ayacuchana a 2760 m.s.n.m 

e s de 95.97 % y las aves que no lograron un peso apropiado solo equivale a 

4 .03 % , estando dentro de los es tandares de la l inea tomada de referenda 

(Manual Hy Line, 2009 -2011) que acepta que el 8 0 % de las a v e s este dentro 

del 1 0 % del promedio del peso vivo a las 18 s e m a n a s . 0 s e a , si el peso 

promedio del lote a las 18 s e m a n a s de edad e s 1500 gramos, 8 0 % de todas las 

a v e s deben pesar entre 1350 gramos y 1650 gramos. (Ter raes et a l , 2006) 

menciona que la uniformidad de las pollas Rubia INTA presento osci laciones 

desde el inicio del ciclo hasta la semana 9, momento en el cual los porcentajes 

tendieron a mejorar hasta a lcanzar el maximo en la semana 18. No obstante y 

sa lvo hacia el final de la recr ia, los valores s e mantuvieron por debajo del 80 % 

considerado optimo para la mayor ia de las estirpes empleadas en la produccion 

comercial , pero (Breeders,2001) ; segun su manual de manejo de 

reproductores (Ross308 ,2001) , el desenvolvimiento fisiologico de e s a s a v e s , de 

acuerdo al peso corporal ve rsus edad, e s el siguiente : 0-28 d ias a lanzar un 

correcto y uniforme crecimiento de tejidos corporales , organos internos , 

s istema inmunologico , plumas ,esqueleto y desarrollo del apetito del 29-70 

d ias crecimiento para a lcanzar el apropiado peso corporal por edad y mantener 

la uniformidad y del 71 -105 d ias transit ion desde el crecimiento hacia la fase 

reproductiva , pero ( Sindick, et a l 2005) ; la uniformidad en pollas ISA S 757 

(lote mixto) fue baja a lo largo del ciclo, lo que s e relaciona con el marcado 
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dimorfismo sexua l existente en es te tipo de a v e s . L a s mayores dispersiones de 

pesos s e presentaron al final de la primera s e m a n a del ciclo, lo que podria 

relacionarse con la calidad f is ica de los pollitos adquiridos, aunque no puede 

descartarse la intervention de factores de manejo locales en dicha var iat ion. A 

partir de la segunda s e m a n a s e redujo la var iat ion de pesos probablemente por 

el ajuste en las normas generales de manejo (principalmente la asignacion de 

espac ios de piso e implementos). S in embargo, y hacia la septima s e m a n a 

vuelve a bajar el porcentaje de uniformidad, llegando hasta su valor minimo. E n 

este c a s o e s probable que el problema s e debiera a que las di ferencias de peso 

entre machos y hembras son m a s ostensibles. Haciendo las comparaciones con 

otros autores podemos decir que son d iversas las c a u s a s (nutricionales, 

sanitarias, manejo, etc.) que hacen que no haya un buen porcentaje de 

uniformidad y no s e acerquen a los estandares requeridos para las distintas 

l ineas. 

3.2. V A L O R A C I O N ECONOMICA D E L A F A S E D E C R I A Y L E V A N T E 

Para la determination del costo de produccion de tomaron los referidos a los 

siguientes conceptos: costos de alimentacion del lote incurridos durante la fase 

de inicio, crecimiento y levante a d e m a s del precio de compra de los animales y 

el costo sanitario (medicamentos, vacunas ) . Otros posibles elementos no 

reportarian var iaciones perceptibles en el calculo y no s e tuvieron en cuenta 

(electricidad, agua, mano de obra etc.). 
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Los ingresos fueron est imados mediante el precio de venta de los animates a 

las 18 semanas de edad. L a utilidad s e caicuio a t raves de la siguiente 

expresion: 

Utilidad = Ingresos - C o s t o s 

C U A D R O N°3.2. R E S U L T A D O ECONOMICO D E L A F A S E D E INICIO, C R I A 

Y L E V A N T E 

Rubro F a s e Unidad 

Precio 

Unitario 

(SI.) 

Cantidad 

(Kg) 

S u b total 

(SI.) 

Unitario 

(SI:) 

A) E g r e s o s 1709.277 

17.09 

Costo de 

alimentacion 

Inicio (1 a 6 

s e m a n a s ) kg 1.615 108 174.42 

17.09 

Costo de 

alimentacion 

Crecimiento (7 a 

12 semanas ) Kg . 1.544 359 554.296 17.09 

Costo de 

alimentacion 

Levante (13 a 18 

s e m a n a s ) kg 1.457 673 980.561 

17.09 

Costos sanitarios Global 0.0 1 45.0 

17.09 

Costo de pollas B B Unidad 3.5 100 350.0 

17.09 

B) Ingresos 2800.0 28.0 

C) Utilidad 1090.723 10.91 

Indice de Rentabilidad (%) = Uti l idad/Costos xlOO 
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C A P I T U L O IV 

C O N C L U S I O N E S 

1 . P a r a los parametros productivos evaluados (el consumo de alimento, 

peso vivo, incremento de peso, velocidad de crecimiento, conversion 

alimenticia y uniformidad de lote) en gall inas Hy Line Brown evaluado en 

Huamanga a 2760 m.s.n.m no reportaron diferencias significativas 

(p<0.05), comparados con los parametros de la misma l inea en la region 

costa. 

2. Respecto al merito economico s e obtuvieron buenos resultados con las 

gall inas cr iadas en condiciones de sierra Ayacuchana , obteniendo una 

utilidad de S/ .10.91 por gallina y rentabilidad de 63.8 %. 
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C A P I T U L O V 

R E C O M E N D A C I O N E S 

1. Recomendamos producir gall inas de postura de la l inea Hy Line Brown en 

Ayacucho (Huamanga) por que los parametros productivos son simi lares a 

los de la costa. 

2. Eva luar los parametros productivos de la L inea Hy Line Brown con algunos 

insumos de la zona. 

3. Real izar trabajo de investigacion desde el nacimiento hasta la finalizacion de 

la campana de postura (1 ano). 

83 



R E S U M E N 

E l presente estudio s e realizo en el distrito de J e s u s del Nazareno, provincia 

de Huamanga del departamento de Ayacucho con la finalidad de determinar el 

comportamiento productivo de las gall inas de l inea Hy Line Brown en 

condiciones de sierra Ayacuchana 2760 m.s.n.m, para lo cual s e utilizaron 100 

pollitas bebe de un d ia de nacidas las que fueron cr iadas hasta las 18 s e m a n a s 

de edad; las a v e s fueron alojadas en un ambiente construido para el estudio, 

cuyas dimensiones son de 4 x 5 mts. de ancho y largo, techo de calamina a una 

sola agua de 3.5 mts. la parte alta y la parte baja de 2.5mts.cubierto con 

arpillera de 2.5mts.de altura, piso de tierra. L a s var iables que s e estudiaron 

fueron: consumo de alimento, peso vivo, incremento de peso, velocidad de 

crecimiento, conversion alimenticia, uniformidad de lote y costo de polla 

levantada. 

Los resultados de los parametros evaluados en las 18 s e m a n a s fueron para: el 

consumo de alimento 6.73 (Kg.) , peso vivo 1.54 ± 0.062 (Kg) , incremento de 

peso total 1.495 ± 0.062, (Kg) ; velocidad de crecimiento 83.06 ± 3.44 

(gr./semana),conversion alimenticia 4.50 ; los datos obtenidos nos indica que no 

hay diferencias estadi'sticamente significativas (p<0.05), en los parametros 

evaluados, comparado con la costa . 

Cuyos datos reportados para gall inas Hy Line Brown cr iados en costa son : el 

consumo de alimento 6.27 (Kg. ) , peso vivo 1.50 (Kg) , incremento de peso total 
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1.43 (Kg) , velocidad de crecimiento 79.4 (gr /semana) , conversion 

alimenticia4.20; numericamente los resultados en costa fueron mejores a los 

parametros evaluados en el estudio. Respecto a la uniformidad del lote a las 18 

semanas fue 4 .03 % en este aspecto hubo una minima variacion en cuanto a 

los pesos. 

S e concluye que bajo las condiciones de sierra Ayacuchana el levante de esta 

l inea genetica e s recomendable, ya que los resultados son similares a la 

region costa. 
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A N E X O N° 1 . F L U J O G R A M A 1 . D E L P R O C E S O PRODUCTIVO 

PREPARACION DEL GALPON 

(1-2 Semanas antes) 

a 
RECEPCldN DE POLLITAS 

(Dia 1) 

a 
I ETAPA DE CRlA - LEVANTE 

INICIO (Sem .0-6) 

CRECIMIENTO (Sem. 7-12) 

II ETAPA DE PRODUCCION 

PRE - POSTURA (sem 17-20) 

POSTURA (Sem 21-72) 

r 
PRODUCCI6N DE HUEVOS 

r \ 
PRODUCCION DE GALLINAS 



A N E X O N° 2. CONSUMO D E D I F E R E N T E S T I P O S D E R A C I O N E S Y P E S O 

PROMEDIO D E L A S A V E S P O R S E M A N A (Ayacucho -2760 m.s.n.m) 

S e m a n a s Consumo Tipo de P e s o 

promedio rat ion promedio 

ave / d ia s e m a n a 

(gr) ( g r ) 

0 0.000 Inicio 45.00 

1 0.011 u 69.75 

2 0.014 u 124.75 

3 0.021 tt 184.25 

4 0.029 a 268.50 

5 0.038 it 374.00 

6 0.042 u 457.00 

7 0.057 tt 556.00 

8 0.059 Crecimiento 644.00 

9 0.061 a 805.00 

10 0.060 u 935.00 

11 0.065 u 981.50 

12 0.057 it 1113.50 

13 0.070 a 1210.00 

14 0.079 u 1262.50 

15 0.073 Rec r ia 1380.00 

16 0.070 u 1403.00 

17 0.070 u 1445.00 

18 0.086 if 1540.00 

Fuente: Elaboracion propia 
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A N E X O N° 3. CONSUMO D E ALIMENTO D U R A N T E E L P E R I O D O D E 

C R E C I M I E N T O (GUIA D E L A S HY L INE BROWN) 

C o n s u m o Diario C o n s u m o acumulativo 

Edad en P e s o Gramos/ave Kcal /ave Gramos Kca l hasta 

s e m a n a s corporal en /dia /dia hasta la la fecha 

gramos fecha 

1 70 13 37 91 259 

2 120 20 57 231 658 

3 200 25 72 406 1162 

4 250 29 83 609 1743 

5 335 33 95 840 2408 

6 450 37 106 1009 3150 

7 540 41 114 1366 3948 

8 640 46 126 1706 4844 

9 750 51 141 2065 5831 

10 860 56 155 2457 6916 

11 960 61 160 2884 8099 

12 1070 66 183 3346 9380 

13 1120 70 189 3836 10703 

14 1200 73 197 4347 12082 

15 1260 75 203 4872 13503 

16 1320 77 212 5411 14987 

17 1400 80 220 5971 16527 

18 1480 - - 6270 -

Fuente: Manual de las Hy Line Brown (2009-2011) 
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A N E X O N°4. ANALIS IS O E R E G R E S I O N P O R S A S (Statistical Analys is 

Sys tem) 

Peso vivo semanal (gr.) V s C o n s u m o de alimento en (gr.) 

Anal is is de varianza 

Variables Fuente de 
variation 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrad 
o medio 

F valor Pr>F Significan 
cia 

Modelo 1 484620 484620 117.32 <0.01 ** 

Error 17 70222 4130.689 
22 

Suma total 18 554842 

Root WISE 64.27044 R-Square 0.8734 

Dependent Mean 354.46211 Adj R-Sq 0.8660 

CoeffVar 18.13182 
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P e s o vivo en (Kg.) V s edad en s e m a n a s 

Anal is is de varianza 

Variables Fuente 
de 

variation 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F valor Pr >F Significan 
cia 

Modelo 1 2021528 2021528 605.60 <0.01 ** 

Error 17 23367 3338.07803 

Suma total 18 2044894 

Root MSE 57.77610 R-Square 0.9886 

Dependent 
Mean 

694.80556 Adj R-Sq 

CoeffVar 8.31543 0.9869 
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A N E X O N° 5 R E G I S T R O D E L A T E M P E R A T U R A Y HUMEDAD AMBIENT A L 

D E L O S M E S E S NOVIEMBRE - MARZO (Ayacucho -2760 m.s.n.m ) 

M E S HORA T E M P E R . HUMEDAD % 

°C 

Noviembre 7:00 a.m. 23.4 21.0 

3:00 p.m. 24.6 20.0 

10:00 p.m. 24.4 23.0 

Diciembre 7:00 a.m. 23.0 20.0 

3:00 p.m. 24.5 20.5 

10:00 p.m. 25.1 23.0 

Enero 7:00 a.m. 22.8 24.0 

3:00 p.m. 24.4 23.0 

10:00 p.m. 23.7 26.0 

Febrero 7:00 a.m. 21.5 35.0 

3:00 p.m. 24.0 28.0 

10:00 p.m. 22.3 32.0 

Marzo 7:00 a.m. 22.0 29.0 

3:00 p.m. 23.0 27.5 

10:00 p.m. 21.8 30.0 

Fuente: Elaboracion propia 
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