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¡:::;;:E:SU1'1EN 

Las aves son los animales domésticos más susceptibles al 
stress calórico por lo que los cambios bruscos de temperatura 
implican un detrimento en los niveles de producción de la 
par-vada . 

. En base a estas cuestiones surge la problemática de 
desconocer las curvas normales de temperatura imperantes de 
una par-v2.>.da con determinado'; compor·tamientos ambiE'!ntaJes quE~ 

en un momRnto determinado podrian influir en los resultados de 
una explotación comercial. 

En bE<se a lo anterior-, c;n un.:1 gr-anja e~q;er·i,11f:'fitc.ill d<? la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se realizó una 
evaluación del comportamiento productivo de las aves bajo una 
inf'luencia detet-minada. d(,; temper-atLtras má;.:ima!i5 y mín:if;,¿,s. 

En base a los resultados obtenidos se concluyó que se 
pone de mani~iesto la primord~al importancia que adquiere el 
proporcionar a las aves una ambientación addecuada pare el 
logro de los resultados productivos más eficientes de acuerdo 
al potencial genético que la variedad o+rece y además 
concientizar a los productores que la erogación que les genera 
el equipo necesario es una inversión que les redituará ya que 
el equipo para tal ~in, los beneficios económicos compensan 
este gasto y la calidad del producto al mercado habla por si 
solo Sn la imagen de la empresa al consumidor. 



I NTf;::ODUCC I ON 

La avicultura en México es una de las actividades 

pecuarias de mayor importancia tanto en su magnitud y di~usión 

!ya que es una de las mas diseminadas en el país> como par el 

aporte de proteínas de origen animal tanto en caso de carne 

como de huevo y a un costo de lo más accesible para toda la 

población. Estas características vienen a desencadenar un 

especial interés en esta área lo que ha ocasionado un 

incremento en producción y técnicas de manejo que permiten una 

optimización de recut·sos par·a los pt·oductot·es. ( 10, 14> 

La engorda del pollo, una de las áreas de la avicultura, 

es la mas difundida en nuestra zona y a su vez requiere de una 

mayor eficiencia y tecnificación para lograr los mejores 

r·esul tados. 

Debido a esto, en los últimos aAos ha adquirido un auge 

importante lo que ha obligado a los engordadores a aumentar la 

tecnificación de la industria y actualizarse en las formas de 

manejo ya que es la única forma de sobrevivir en la crisis que 

atraviesa nuestro país, prueba de ello es la desaparición al 

mismo tiempo de muchos peqLieños y medianos avicultm·es siendo 

una de las causas el obtener resultados incasteables. 

En base a lo anterior numerosos especialistas en el ramo 

se han dado a la tarea de investigar las técnicas de manejo y 
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el implemento de equipa e ínft·aestt·uctura, así mismo los 

genetistas buscan obtener variedades cada vez más prolificas y 

precocez que a su vez t·equiet·en modificaciones en la forma de 

manejo para alcanzar el parámetro deseado. <Bl 

Un factor deter·mi nante en cuanto al tipo de esquema 

productivo empleado es la ubicación geográfica de la granja, 

condiciones climatológicas, grado de equ1pamiento y tipo de 

instalaciones empleadas. Los factores ambientales que más 

influyen en el comportamiento productivo de las aves son: 

al La temperatura ambiental. 

b) La humedad relativa. 

e> Vientos dominantes y 

dl Radiación solar. 

e) Ott·os. ( 14) 

Todos los aspectos climáticos influyen dit·ectamente sobn~ 

los mecanismos respiratorios del ave por tal motivo es 

necesario conocer las características anatomo fisiológicas del 

sistema respiratorio. 

Los órganos respiratorios de las aves son muy diferentes 

a los de los mamífet·os.- Los peqLteños y compactos pulmones de 

las aves se comunican con los voluminosos sacos aéreos de 

delgadas paredes y con espacios que se extienden entre los 

órganos internos y que incluso se ramifican en el 

los huesos del craneo y de las extremidades. (171 

i nter· ior de 



Las diferencias entre las aves y los mamíferos no 

estr-iban solo en los sacos aér·eos sino que los pulmones poseen 

unas ramificaciones tan finas del sistema bronquial (bronquios 

terciarios>, que permiten el pasa por el pulmón de las aves y 

por lo tanto el aire esta circulando continuamente sobre la 

superficie de intercambia, mientras que en los mamíferos las 

ramificaciones mas finas son los alveólos con forma de saco, 

donde el aire debe de circular hacia adentro y hacia afuera. 

<3,5,17) 

Los sacos aéreos +arman un grupo posterior que incluye a 

los grandes sacos abdominales y un grupo anterior que esta 

constituido por varios sacos mas pequeños. La tr·áquea se 

divide en dos bronquios y cada uno llega al pulmón pasando 

atraves de él. y llegando al saco abdominal, los sacos 

anteriores conectan con este bronquio principal en la parte 

anterior del pulmón y los sacos posteriores conectan con la 

parte posterior del bronquio principal. Esto nos indica que 

los sacos aéreos tienen un papel muy importante en el 

intercambio gaseoso entre el aire y la sangre ya que sus 

paredes son muy delgadas, poco resistentes y escasamente 

vascularizadas y no tienen r·epliegues par·a aumentar- la 

super~icie, pero si sirven para mover el aire hacia adentro y 

hacia afuf?t"a. <17> 



Dur-ante la inspir-ación, la mayor· par-te 
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del ai r·e fluye 

hacia los sacos poster-ior-es y aunque estos se expanden no 

t·eciben nada del aire e:-:ter·ior, en su lugar-

procedente del pulmón. (17) 

En la inspiración el aire de los sacos posteriot·es fluye 

al interior del pulmón en lugar- de salir al exterior a través 

del bronquio principal. Durante la siguiente inspiración el 

aire de los pulmones fluye a los sacos anteriores y finalmente 

en la segunda inspiración el aire de los sacos anteriores 

fluye directamente al exterior. El movimiento de una simple 

bocanada de aire dos c;:c los n?~>pi.t··ator í.os 

completos par·a pas·ar· atr·avés del sistema. r·espit·atot·io. <17) 

El intercambio gaseoso entre el aire y la sangre ocurre 

cuando la sangre abandona el pulmón y esta en inter·o.::<lmbia con 

el aire que justamente acaba de entrar al pulmón y viene 

di r-ectamente de los sacos aéreos posteriores con una elevada 

presion parcial de oxígeno. Según fluye el aire a través del 

pulmón pierde o:dgeno y captando el anhídr-ido cat·bónico. <17) 

Durante este recorrido el aire se va enfrentando con la 

sangre que contiene una baja presión de oxígeno por lo que va 

cediendo cada vez mas o:dgeno a la sangr·e pa.r-a su 

distt·ibución. (17) 

Aunado a las características anatomofisiológicas del aves 

tenemos la termorregulación que es una serie de mecanismos 

fisiológicos que poseen los vertebrados homeotérmicos, lo que 

indica que son capaces de mantener su temperatura corporal 



central independientemente de los rangos ambientales, lo que 

les permite resistir sin cambios significativos en sus 

+unciones. <5,61 

Las aves eliminan calor por mecanismos de conducción, 

convección, t·adiac ión y evapnt .. ac i ón, pet·o cuando las 

temperaturas rebasan la zona de termoneutralidad, 

primeros medios reducen su e+iciencia en proporción al aumento 

de la temperatura externa y queda cc~o único recurso la 

evapot·ac icin. ( 17) 

Como las aves carecen de glándulas sudoriparas, el único 

medio que les queda para eliminar calor es por medio de la 

evaporación de agua a través del aire espirado, pot· lo que se 

inicia el jadeo, a ~in de regular la eliminación de calor (61 

Cuando se presenta jadeo se produce 

perdiendose agua y bióxido de carbono \CfJ::n y si estG se 

pt·olonga, disminuye la presión de bió~ido de carbono en la 

sangre, produciendose hipocapnia, recurriendo el organismo a 

la reserva alcalina de bicarbonato dando como re~ultado una 

alcalosis respiratoria. En estas condiciones la ~recuenci~ 

respiratoria se aumenta como 

circulación de aire a través de los sacos aéreos, aumentando 

el en~riamiento por evaporación. E= por esto que este medio 

de eliminación de calor no calienta. el. aire pero si la 

humedad, por lo que si el aire de la caseta esta saturado de 

humedad, no habrá para el ave la posibilidad de bajar un grado 

de calor, condición peligrosa que a menudo resulta en una alta 
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mor· tal idad. (13,17). 

Por· otr·o lado, la zqna de termoneutralidad es 

temperatura ambiental en la cual el calor o el fria del cuerpo 

no inter·-fier·en en los pr·acesos -Fisiológicos del animcd. <4, 16) 

Dentro de esta zon-.. los anima.l f!S homeotennos llevan a 

cabo el proceso de termorregulación mediante los mecanismos 

f'isiológicos como los cambios metab.J 1 icos, 

actividad involuntaria de los re+lejos somáticos y ajustes en 

el compor·t¿'lmi.ento vol untar· io. 0:4, 16, 18) 

Los temblores musculares son un método signi-ficativo de 

la termogénesis en las aves, y esta asociada con un incremento 

en el catabolismo pr·otéico y la glucogenóli.sis. (1::':;). 

Los termorreceptores periféricos se local izan en la 

lengua y faringe del pollo, y pueden estar asociados con el 

rechazo de agua demasiado caliente o fria durante condiciones 

de stress ambiental. Los termorre~eptores también pueden 

estar presentes en la piel de las aves. Mostro que al enfriar 

la piel aparecen los temblores sin cambios en la temperatura 

La se~al dominante de ~rio o calor al sistema 

termorregulador en las aves comienza en los termorreceptores 

situados en las paredes de las venas, vísceras y en los haces 

musculat·es. La 

de temperatur-a 

hipotálamo. (17) 

integración central de las entradas de se~al 

y la actividad efectora ocut·r·e en el 



El sistema endócrino esta 

respuesta e+ectora al stress del 

involuct-ado íntimamente en 
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la 

La adt-enal i.na 

plasmáticas son mayores después 

exposición de los pollos a bajas temperatura~. 

esta también involucrado en esta respuesta. (17). 

EJ. 

de la 

g lucagon 

Es la ciencia que estudia los climas en los distintos 

elementos que 1 o conf'onnan, sus relaciones entre s1, 

distribución geográfica y su in+J.uer;cj{::\ en los seres vjvos. 

Dentro de este c.ontf:?>~ -!::.o e;.; isten las :zonas 

detenninadas; péna cada J.ugat- Pn especifico. (9) 

La temperatura ambiental es un elemento bioclimático de 

los mas importantes, porque in+luyen sobre el ambiente físico 

del animal. (9) 

No existe una definición rigurosa ya que se trata de un 

término relativo que supone un grado de actividad molecular. 

Para fines prácticos la temperatura de una región esta 

determinada por la cantidad de calor solar que incide sobre la 

misma en determinada estación del a~o (9) 

La cantidad de calor solar depende en gran parte del 

angula del sol en relación a la tierra y las características 

de la atmós+et-a. Las impurezas del aire, tales como polvo, 

humo y contenido alto de vapor de agua reduce la energía 

calórica que llega a la super-Ficie de la tierra, al igual las 

nubes absorven también la energía solar determinando que la 
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temperatura del aire de los trópicos húmedos y cálidos sea 

menos que la del aire en regiones cálidas y secas. ( 16) 

La temperatura se clasifica en superior critica; en la 

cual se rebasa el limite superior a la zona termoneutral; por 

arriba de esta zona la evaporación se vuelve el método mas 

predominante de pérdida de calor en la mayoría de las 

especies. L~ inferior critica, que es el 

la zona termoneutral 

debe acelerar para 

y por abajo de esta, 

límite inferior de 

el metabolismo se 

llevar a cabo una regulación de las 

pérdidas de calor ante el medio ambiente. 

Las condiciones climáticas de un lugar determinado estan 

t·eg idas pm· la temperatura promedio v la precipitación total 

en un intervalo de tiempo dado. s~ ha de mostrado que el 

comportamiento de un animal esta dddo en gran parte por el. 

medio que le rodea y que es sumamente importante para su 

con~ort y desarrollo de sus procesos fisiológicos. 

La ve loe i dad, dirección y origen del viento influyen 

sobr·e la temperatura que prevalece en un area determinada. 

Los vientos procedentes de los océanos son mas húmedos que 

aquellos otros que soplan atravesando grandes masas de la 

tien·a. 

La humedad es la cantidad de v~por de agua contenida en 

el aire y que tambien constituye un gran problema en las 

explotaciones avícolas si esta se encuentra aumentada. Esta 

humedad se debe principalmente a la eliminación fecal 't' 

también a la contenida en el aire respirado. Cuando la humPdad 
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relativa esta baja, el aire incrementará la humedad en la 

caseta mas que cuando esta alta. La eliminación de la humedad 

se volvera mayor problema durante el clima +río que caluroso 

ya que es necesario retener el calor mediante la reducción de 

flujo de aire. La humedad relativa máx1ma del día ocurre 

durante las primeras horas de la ma~ana y la mínima al final 

de la tarde, no obstante la presión de vapor, 

permanecer casi constante durante todo el día. 

la presión puede 

Las temperaturas ambientales bajas y prolongadas son de 

gran signi+icancia económica para la industria avícola. Porque 

se aumenta la tasa metabólica en proporción inversa a .La 

temperatura registrada y el consumG de alimento se ve 

incrementado por que requiere el 

ent?rg í a se incrementa en un 2% por cada grado Centigrado que 

betje df? EJ. calor· es 

la actividad muscular voluntaria y 

incremento calórico del "' J irti!?IÜ.o. El ElnimaJ 

consume menos agua cuando se dan estas bajas de temperatura lo 

cual se ve r·ef'lejaclo en la conver-sión cdi.ment.icia. í1Ii 

Las temperaturas ambientales elevadas ejercen un e+ecto 

nocivo en las aves, las r-espuestas de los animales inc:luyE·n 

transtornos metabólicos que provocan una disminución en la 

ganac:i.a de peso, e·¡::iciencia E?n convt~rs:i.ón, consumo 

alimento, morbilidad y mortalidad. Estos efectos se presentan 



10 

a discusión porque los ~actores que estan involucrados son 

aquellos como la duración del medio stressante; el calor, 

humedad ambiental, el tipo genético del ave, 

explotación por citar algunos de ellos. (3,171 

el sistema de 

Se ha comprobado que los ciimas con mas de 32 C en 

pollos provocan un stress muy marcado, ocasionando baj~s eri su 

rendimiento e incluso la muerte dependiendo de: 

al La edad de las aves. 

bl La densidad de población. 

el Las condiciones de ventilación. 

d) La disponibilidad del agua de bebida. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las aves son los animales domésticos mas susceptibles al 

stFess calórica por la que las altas temperaturas implican un 

detrimento en los niveles de producción de la parvada. 

Las cartas climatológicas existentes en México no 

consideran las variaciones en el microclíma y este es donde se 

desarrollan las aves en las explotaciones actuales. 

En base a estas cuestiones surge la problemática de 

desconocer las cut-vas normales de temperatut-a ambiental de una 

zona, ya que di-fícilmente se llevan t-egístt-os diar-ios de esta 

pat-a poder detet-minar el co.npot-tamiento en deter-minada epoca 

del año y lugar que nos permita implementar las medidas 

necesarias para obtener el máximo t-endimiento de las aves. 

Ademá& existen muchas lagunas en cuanto a los e-fectos de 

las curvas de temperatura ambiental sobre los parámetros 

productivos de las aves y cuales son los resultados que 

podemos espet-ar

climática. 

de una parvada en determinada situación 
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JlJST I F I C::.AC I DN 

Debido a la importancia que tiene la temperatut-a 

ambiental par-a el desarrollo de las aves y el desconocimiento 

de las características de una zona en particular, se hace 

necesario generar ín~ormación actualizada que esclarezca estas 

incógnitas. 

Una forma de determinar estrategias de manejo como 

proyecto para futuras engordas radica en el conocimiento de la 

zona e instalaciones. Con una curva de temperatura máxima y 

mínima dentro y fuera de caseta podr-emos lograr proyectar y 

estimar- los efectos y r-esultados de una explotación en 

determinada epoca del año que ayudarán al productor a tomar 

decisiones cada vez mas acer-tadas y generar información más 

técnica de suma importancia par-a los especialistas en el rama 

avícola. 
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HIPDTESIS 

El conocimiento del e~ecto de las temperaturas máxima y 

minima en relación a los parámetr-os productivos del pollo de 

engorda permitirá asumir estrategias para el manejo de las 

instalaciones en relación a la v;;n-iación del medio ambiente. 

' w. ... 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el e~ecto de la curva de temperaturas 

ambientales máx·imas y mínimas dentro y -fuera de la caseta 

sobr-e los parámetros productivos del pollo de engor-da durante 

los meses de Agosto - Octubre. 

OBJETIVOS PAf~TICULARES 

a) Obtención de las temperaturas máximas y mínimas dentro 

y -fuera de la caseta diarias durante todo el cíclo. 

b) Elabor-ar- un r-egistro de consumo de alimento, ganancia 

de peso y conversión alimenticia de la parvada. 

e> Realizar curvas de: 

1.- Ganancia de peso. 

2 - Consumo de alimento. 

3.- Conversión alimenticia. 

4.- Temperatura ambiental. 

d> Establecer una correlación na estadística, 

de parámetros productivos y temperaturas. 

entr-e las curvas 
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MATERIAL V METDDD 

El p~esente trabajo se a cabo en las 

instalaciones del área avícola de la Posta Zootécnica 

"Co-fradía" de la Facultad de Medicina Veter·inar·ia y Zootecnia 

de la Unive~sidad de Guadalajara. 

Co-fradía esta incluida en el municipio de Tlajomulco de 

Zuñiga, Jalisco, ubicado por la can·eter·a Guadalajara-Morel ia 

a la altu~a del Km 23 con latitud norte de 20° 28', longitud 

oeste de 103° 27' y una al tur·a sobr-e el nivel del mar del mar 

de 1575 mts. su temper·atura medta anual oscila entr·e 20-22 

grados, la dirección de los vientos es muy variable y la 

precipitación pluvial media anual es de 900 mm, su clima se 

considera semiseco y semihúmedo de acuerdo a la clasi-ficación 

de climas del mundo. 

Las instalaciones del área avícola se consideran 

semi tecni-ficadas, constituida de cuatro casetas con una área 

de 12 X 8 m (96 m ) , donde se alojan 1000 pollos a -finalizar-

ciclo, con una ·densidad poblacional de 10 pollos por metro 

cuadrado. El techo es de lámina galvanizada a dos aguas con 

una altur-a al centro de 3.5 m y 2.5 m en su parte más baja, el 

piso es de cementa corrugada, con declive hacia las r-ejillas 

de drenaje (4 por caseta). Las par·edes laterales tienen una 

altu~a de un metro y de ahí al techo estan +armadas por 

ventanas de 1.5 m protegidas por malla ciclón. Para el control 

de la ventilación se emplean cm-tinas de lona manejadas de 

acuerdo a las necesidades del clima. 
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El proyecto se realizará en la estación Verano-Oto~o, 

<Agosto-Octubr-e>, se emplear-án 1000 polÍos de la línea Arbor 

Act·es de un día de edad los cuales serán alojados contenidos 

en un rodete de 4 metros de diámetro por· debajo de la criadora 

que será la ~uente de calor <30,000 BTU>, el rodete tendrá una 

altura de 40 cm. 

Los sistemas de alimentación serán en dos ~ases una de 

iniciación de O - 4 semanas <cuadro 1) y una de ~inalización 

de 5 sem. al met·cado (cuadr·o 2> la -formulación se realizar.l de 

acuer-do a las t·ecomendaciones del N.R.C. <1984), 

El calendar-io de vacunación y demás manejos ser·án los que 

se realizan cotidianamente en la granja. 

los parámetJ-·os rnoductivos diariamente se 

los consumos de alimento .y mor·tal idad y 

semanalmente se obtendrán consumo total/semana, 

peso y conversión alimenticia. 

ganancia de 

Diat·iamente también se t-"~gistrarán las temperatur-as 

máximas y mínimas dentro y -fuera de caseta. 

Al -finalizar el ciclo de 8 semanas se realizarán curvas 

de variación de tempet·atut·a y parámetros productivos con los 

r·esultados obtenidos con el -fin de determinar la correlación 

entre ambos. 
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RESULTADOS 

Las temper-aturas r-egistr-adas pt·omedio por· semana se 

muestran en el cuadro No. 1 en donde se observa que durante la 

primer semana se obtuvo una temper-atura pr-omedio interna de 

31.7 con una minima de 19.28 repr-esentando 12.42 e de 

di-fer-encia pr-omedio semanal, pat-a las siguientes semanas las 

di-ferettcias -Fuer-on de 11, 12, 12, 13, 14 y 14 e 

r-espectivamente var·iando en r·elacion a la temperatur-a e>:terna 

con 2 C unicamente. 

Dentro de los par-ámetros obtenidos en la par·vada se 

apr-ecia en el cuadr·o No. 2 un peso pt·omedio a 7 semanas de 

2268 gr por ave, con una conversión alimenticia de 2.340 

u ni da des y un consumo de alimento de 5. 360 l<g por· ave. El 

porcentaje de mortalidad -fué de 9.1 para el ciclo. 

Por lo que r·especta a los par-ámetros pr·oduct i vos 

semanales. compar-ados con los esperados de la linea se tiene 

que par·a la pr-imer semana se obtuvo un consumo super-ior- de 53 

gr, siendo de la segunda a la sexta semana de 158, 104, 284, 

264, 156 gr mas de lo esperado y par·a la séptima un consumo 

in-fer-ior de 68 gr-, lo que arranca un total de 943 gr-amos más 

consumidos de lo esper-ado. 
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Por otro lado, la ganancia de peso obtenida contra la 

esperada se muestt-a en el cuadro No. 4 y se obset-va que para 

la primer semana los pollos se quedar-on 55 gr abajo , para la 

segunda y tercer semana la di-ferencia -fué de 53 y 5 gr abajo 

respectivamente y ya de la cuar-ta semana en adelante las 

ganancias -fueron superiores a las esperadas con 59, 56, 

72 gr r-espectivamente de la cuarta a la septima semana. 

105 y 

En la 

ganancia acumulada a 7 semanas se obtuvo 179 gramos más de lo 

esperado. 

La conversiór1 alimenticia se comportó de manera similar 

en cuanto a los demás parametros donde para la primet- semana 

se obtuvo 1.46 unidades más, para la segunda 1.71 unidades más 

y de la tercera a la séptima las di-ferencias entre obtenido y 

esperado -fueron de +0.36, +0. 50, +0. 31, -0.18 y -0.55 para 

obtener una conversión acumulada de +0.250 unidades por arriba 

de lo espet-ado. 

Por- último, las di-fet-encias en cuanto a mortalidad 

también -fueron t-epr-esentativas dado que aunque dur-ante la 

primer- semana las di-ferencias f'ueron de 0.5 y 0.8 %menos de 

lo esperado, ya para la tercera a la séptima se observó 0.1, 

1.1, 1.2, 1.4 y 1.4 % superior a lo esperado o-freciendo un 

acumulado de+ 4.1Y.. 



CUADRO No. 1 
TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS 

POR SEMANA 
.. 

~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~i~ ~TEMPERATURAEXTER~ TEMPERATURA INTERNA 
SEMANA MAXIMA MINIMA MAXIMA MINIMA 

1 29.28 17.14 31.7 19.28 

2 28.42 19.42 31 19.85 

3 28.7 19.14 30 .. 7 18.42 
4 30.5 19.85 30.28 18.85 

5 28.2 15.8 30.8 17.28 

6 26 13.4 29.42 15.57_ 
7 26 9.71 27.5 13.57 

CUADRO No. 2 
PARAMETROS PRODUCTIVOS DE LA PARVADA 

-

SEMANA GANANCIA CONVERSION COSUMODE MORTALIDAD TEMPERATURA 
DE PESO ALIMENTICIA ALIMENTO PROMEDIO 

l 78 2.56 200 0.7 1 25.35 
-

2 143 3.35 480 0.1 25 

3 289 2.07 600 0.8 24.56 

4 360 2.50 900 1.6 24.56 

5 434 2.35 1020 1.8 24.04 

6 497 2.17 1080 2.0 22.5 
7 485 2.22 1080 2.1 20.53 

TOTAL 2286 2.34 5360 9.1 23.79 

1 
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:UADRO No. 3 

:QMPARACION DE LA TEMPERATURA PROMEDIO 
1 

CON CONSUMO DE ALIMENTO - . -
SEMANA TEMPERATURA CONSUMO 1 CONSUMODE !DIFERENCIA 

:¡¡ __ ¡-¡¡¡¡¡-¡¡:¡_ .. ::::.¡¡:: ~ .:¡ .: -.. ~ :_: .: :::::: :: i ¡~¡: ¡:¡;··¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ !.ij¡¡¡¡¡ ¡¡ DE ALIMENTO 
~:>>)i ::;:: ALIMENTO PARAMETRO 

1 25.35 200 147 
2 25 480 322 
3 24.56 600 504 
4 24.56 900 616 
5 24.04 1020 756 
6 22.5 1080 924 
7 20.53 1080 1148 

íOTAL 23.79 5360 4417 

UADRO No. 4 

OMPARACION DE LA TEMPERATURA CON LA 
GANANCIA DE PESO 

:MANA TEMPERATURA GANANCIA GANANCIA 

DE DE PESO 
PESO PARAMETRO 

1 25.35 78 133 
2 25 143 196 
3 24.56 289 294 
4 24.56 360 301 
5 24.04 434 378 
6 22.5 497 392 
7 20.53 485 413 

·oTAL 23.79 2286 2107 

GRAMOS 

+53 
+ 158 
+ 104 
+ 284 
+ 254 
+ 156 
-68 

+943 

DIFERENCIA 

GRAMOS 

-55 --
-53 
-5 
+59 
+56 

+ 105 
+ 72 

+ 179 
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UADRO No. 5 

OMPAHACION DE LA TEMPERATURA CON 
LA CONVERSION ALIMENTICIA 

MANA TEMPERATURA CONVERSION CONVERSION DIFERENCIA 
ALIMENTICIA ALIMENTICIA 

PARAMETRO 

1 25.35 2.56 1.10 + 1.46 
2 25 3.35 1.64 + 1.71 
3 24.56 2.07 1.71 + 0.36 
4 24.56 2.50 2.00 + 0.50 -

' 
5 24.04 2.35 2.04 + 0.31 
6 22.5 2.17 2.35 -0.18 
7 20.53 2.22 2.77 -0.55 -- -

iOTAL 23.79 2.34 2.09 + 0.25 

UADRO No. 6 

COMPARACION DE TEMPERATURA PROMEDIO 
CON ~JlORTALIDAD 

; 

:MANA TEMPERATURA 0/o MORTALIDAD DIFERENCIA 
MORTALIDAD PARAMETRO o/ o 

1 25.35 0.7 1.2 - 0.5 
2 25 0.1 0.9 - 0.8 
3 24.56 0.8 0.7 + 0.1 
4 24.55 1.6 0.5 + 1.1 
5 24.04 1.8 0.6 + 1.2 
6 22.5 2.0 0.5 + 1.4 
7 20.53 2.1 0.7 + 1.4 

·oTAL 23.79 9.1 5.2 + 4.1 
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DISCUSION 

En la grá~ica 1 se puede apreciar el comportamiento de 

las temperaturas promedio por semana de la parvada con un 

comportamiento uni~orme tanto para temperaturas máximas y 

mínimas pero la di~erencia entre estas son muy notables y los 

rangos de variación promedio son bastante sígni~icativos lo 

que repercute en un estado de estres para las aves al tener 

esas oscilaciones pr-omedios, por otr-a parte el comportamiento 

normal de las tempet-atur·as debe de ser decr-eciente de la 

pt·imer semana a la séptima ya que el ave r-equiere una 

termaneutral idad di-Fer·ente segun la etapa de su vida lo que 

aquí no se apr-ecia ya que el comportamiento t=ué uni~orme 

dentro de las di~erentes semanas. 

Por otro lado, en la gráfica 2 donde se observa el 

comportamiento de las temperaturas diarias máximas y mínimas 

internas de caseta durante todo el ciclo es ~ácil advertir en 

apoyo a lo mencionado con anter-ioridad que las -fluctuaciones 

de las mismas fueron todavía más marcadas que la que marca el 

promedio semanal por lo que na es conveniente dejar·se llevar 

por este parámetr-o a la hor-a de hacer evaluaciones. 

Por lo que concierne al consumo de alimento se observa 

que durante todo el ciclo se manejaron cantidades superiores a 

las esperadas .por ave, esto debido a que dur-ante las horas más 

~rías las temperatur-as estubieron pm- debajo de la marca de 
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con~ort para las aves lo que obligaba a incrementar el consumo 

para mantener una cantidad de enet·gía c01·poral que le 

permitiera al ave generar el calor que el medio ambiente no le 

podía o~recer, además para la séptima semana , el consumo se 

vió suprimido debido también a que se manejaron temperaturas 

por encima de lo conveniente y provocó una inapetencia de las 

aves que disminuyó su consumo. 

El peso que alcanzar-on las aves -fué superior· al esperado 

aún cuando no se les o-fr·eció las mejor-es condiciones 

ambientales y cabe señalar que este cr-ecimiento -fué 

compensator-io, es decir, que dur·ante las pt·ímeras semanas se 

vió retrasado per·o cuando el ave pudo adaptar-se a las 

condiciones imperantes compensó el ct·ecimiento lógr·ando un 

promedio alto, lo que también permite considerar a la variedad 

empleada como una de buena resistencia y alta calidad <Arbor 

Acr-es>. 

Por- lo que se re-fier-e a la conversión alimenticia es 

fácil deducir que esta se encuentra muy por- encima de lo 

esperado consider-ando que si los consumos de alimento se 

incrementaron por ~río, este alimento ~ué destinado par-a 

general'" calor y no para desarTollo del ave lo que afecta este 

parámet·ro, viendose compensado un poco durante las últimas 

semanas gracias a la adaptabilidad de la variedad empleada 

como se mencionó con anterioridad. 
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Por último, las mortalidades, y en base al comportamiento 

de las temperaturas se establece que cuando las aves no tienen 

un acondicionamiento ambiental adecuado va a provocar, sobre 

todo en las pt-imet-as dos semanas de vida, una inmunosupYesión 

de las aves lo que ocasiona una mayor susceptibilidad a las 

en~eYmedades y poca respuesta a los tratamientos que se va a 

re~lejar en un incremento en el porcentaje de mortalidad sobre 

todo durante las semanas ~inales del ciclo como se observa ~ué 

el comportamiento ya que para las dos primeras semanas la 

mortalidad estubo baja, pero ya para la tercera esta se 

incrementó considerablemente hasta alcanzar casi un 100% por 

encima de lo espet-ado. 
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CONCLUSIONES 

La importancia del pt-esente tt-abajo r-adica en señalar que 

con los t-esultados art-ojados se pone de mani-fiesto la 

primordial importancia que adquiet·e el propot-ci.onar a las aves 

una ambientación adecuada pat-a el logt-o de los resultados 

pt-oductivos más e-ficientes de acuerdo al potencial genético 

que la variedad o-Frece y además concientizar a los pt-oductm·es 

que la et-ogación que les genera el equipo necesario es una 

inver-sión que les redituar-á ya que con criadoras, cortinas y 

salas de crianza -funcionando al lOO'l. los bene-ficios económicos 

compensan este gasto y la calidad del producto al mercado 

habla por si solo en la imagen de la empresa al consumidor. 
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