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RESUMEN 

La lnveltlgacl6n de la c:1usa precisa j,e un problema de incubaci6n en huevos de aves 
dom6stlcas. es una tarea de espcclalstas. En ia gran mayorla de los castis \a rn6n del 
problema no es un factor stmpM sino mAs bien~ comblnaclon de varto1 factores e1rtre los cuales 
11 encuentran los h:n1dltarlo1 e lndMduale1 de los reproductores, 1as condiciones en que estos 
se crlan, HI como el manejo del huevo lncubab'8 tanto en ~s granjas como en la planta de 
lncubacl6n. La lnvut\gaclón de los prob'9mas que ocurran en Ws aves dom6stlcas comienza con 
la re\ltsión de kls registros productivos que se tienen tanto en granjas de \as aves reproductoras 
como en la propia planta de lncubaci6n. Tales registros productivos se corr.paran con los 
registros estindares de producción de \as estlrpei:; comercla\es, con la nnaldad de obtener una 
orientación del probktma. 

En el presente estudio se evallaron directamente las medidas de s:mldad y los 
par¡ljmetros producttvo1 de una planta de lncubaci6n para pollos de engorda ubicada en el 
estado de Quer61aro, que procua huel/Os lncubab~s procedentH de las estirpes reproductoras 
.Albor Acres e lndlan Rl".ter, en un equipo de B m!qulnas lncubadorzs comerclale1 Jamecway 
con su respecttvas m~qulnH nacedoras del tipo de \l'entUac!~n fcr!ada. 

las medidas c'e sanidad de b plarrta de Incubación tuoron observadas an11s. durante y 
despuh de cai!a clck> de Incubación. 

Se obh.Meron los par6m.tro1 producttvos en una muestra de 432 hul'Vtls lncub1ble1 
procedentH de la• e"lrpn Arbor Acres e lndlan Rlwr en 3 dlferantes edades de 1u vid• 
produc11va. (27-2Q, 38-40 y 48-50 semanas de edad), en 30 clclos de lncubaci6n. Lo• cua'81, 
lnc~ los pesos promedios del huwo lncubablt y del pollo reclfn nacido, los porcen1ajts de 
lnfertlldad, flrtlldad, muerte embrionaria y de n3clm\entos. 

los resulados obtenidos d1 bi evallac\6n sanltar1a y de par~mstros producUJOs de \a 
plan1a de Incubación para pollos de engorda en el en.do de Queritaro Indican c¡.ue exlst1n 
proMemas en el manejo del huevo lncubab'- tanto en las granjas de avts reproductor:is como en 
\a p\anta de lncubacl6n que, entre otros fnctores, rtipercuten en promedios lntennedios de 
nacimientos. ademb, estos promedios Intermedios de nacimientos tambl•n se ven afectados en 
buena parte poi la alttud a b que se encuentr1 ~ pbnt11 de Incubación. 

A pesar de que b planta de mcub1c6n contempl:i un acepti1ble esquema ds medidas de 
manejo hlgl6n\co unitario del huevo lr.cubable, este esquem1 u ve afectado cuando no exl!ile 
una adecuada capacttacl6n del poBonal que &upervlu y !Mriftca que se rea.icen adocuadamente 
ias diferentes actMdades de manejo del huevo por parte de '°' obreros. 



1. 1NTROOuee10 N 



El objel~ de la incubación artificial es producir un mayor numero de pdtos de un dfa 

de edad en cualquier época del ano. aunado a una mejor caldad rtpresentada por L1 vlablldad y 

la precocidad de las orlas (f, 4, 20). 

Desde hace mucho llen:,Jo el hombre h1 Imitado el proceso de Incubación natunil o 

empolladura de las galnas ckJecas, recurriendo al empleo de otras fuentes de caklr (8, 81 32). 

lniclain1nle rueron Jos chinos y Jos egipcios quienes reproaujeron la incubación natural, 

mientras que en Europa sólo se practicó desdo hace 200 anos ( 1. 7, 8). las fuentes d~ calor 

ut/tzadas en aquel Uempo fueron la estufa de madera, el estl6rcol de cabalo, el agua calente, el 

pe!róleo y el carbón (9). 

Hacia 1918 - 1920 se empezaron a utlizar las Incubadoras comerciales a base de 

energla e'6ctrlca, con lo cual, no sólo se genera calor. sino que a la vez se puede efectuar 

slmuUneamenlt el control au1omat1co de sistemas de acción y gobierno (5, 9, 20). Con elo se 

hace posible el desarrolo de la Industria avlcola aunado a los avances del mejoramiento del 

manejo gen6tlco, santtarlo y nutrición de la misma (20, 24). 

En la aclualdad la avicuftura ha experimentado un notablfl desilrrollo en lo que respiscta a 

la producción de pokls de eni;ordd (5, 6, 2A). Estudios realzados por la embajada de los 

Estados Unidos revolan qu~ nu"'stro paf!i a ntvel mundlal es uno de los que m~~ ha crecido en la 

producción de polo dú engorda, de 1Q89 a la fecha La lndunrfa de pokl de engorda creció su 

producción en un 35%, lo que supera tanlo el crecimiento poblaclonal como '' producto Interno 

bruto (7). 

Por lo anterior, se considera 111 proceso de Incubación artlftcl:l lanto como un fenómeno 

comp~jo que lnvokJcra la transformación de una mezcla qulmlca de yema y abúmlna en un 

pol.Jelo vivo (32), como un factor de primera lmport1ncl1 en L1 avlculura Intensiva, ya que de ela 

dependen dlrect1 e Indirectamente las demh aecclonH de su expJot1ci6n (20). 



La producción de polos d• engorda tiene existencia debido al des.uroi> de la Industria de 

Incubación. los productores de polo de engorda dependen de la capacidad de lo1 lncubadores 

para proveerse en abundancia de poilos de primera caldad. los duer.os de las plantas 

Incubadoras, a su vez, dependen de los lo!es rie ponedoras de huevo fértil. los lncubadonis y los 

reproductores de huevo f8rtll 1rabaj1n reunldot con la nn.aldad de que k>s granjeros y los 

productores ,speclalstas en polo!: de engorda puedan tener ln cantidades suftclentes .Je poltos 

en el tiempo oportuno (5). 

En fonna comercia/, la producción de aves est~ encaminada a (2, 23, 29): 

a) Producción de embriones de 12 a u. dlas. Especlahienlo en el tejano ortente, donde 

los huevos embrlonados o ·eakJt• son coslderados un m;mJar exquisito. 

b) Producción de huevos lbres de patógenos especlflcos. 

e) ProducclOn de huev> í6~11: 

1. Pollas de pol1ura. 

2. Pollos de engorda. 

La lncuUaclón artificial se realza con un a•o grado de éxito med/an1e el auxilo de 

máquinas lamadas Incubadoras (20. 32), cuya operación requiere de una adecuada preparación 

por parte del cñildor y, depende de la técnica de Incubación que ha de desenvokene segl)n 

normas precisas y siempre bajo una asidua v controlada vigilancia (1, 5, 6). 

Es Importante tener en cuenta que la Incubación art!ficlal del huevo lncubable, juega 

solamente una parte del proceso de producción do un polto sano y de buena caldad. El polto 

es producido en la granja por los reproductores y su caldad u V9 afeclada por la manera en que 

los huevos son manejados una vez que han sido pueuos (17). En airas palabras, la producción 

de poltos de tngorda de bl!ena caldad depende en gran parte por los factores heredl1arlos e 



lndMdu1i.1 de los reproductores y de 111 condlcionH en que es101 se crian (20, 23). 

El sl'1em1 de Incubación requiere do un diseno de ln'11lacl6n que osl~ lmlmamonte 

1,ado •I dlsono de máquinas Incubadoras en existencia (15, 31). ES!• lns1alaci6n 1!gu1 un 

clclograma en cuma concard::ncla con la organización del trab1Jo y las medidas de higiene y 

dt1lnfeccl6n que se realcen (20). Es df)cfr, las pbnl.u lncubi1doras estim dlseft1du de tal forma 

que ios huevos r•nlle~ legan por un extremo y k>s poltos salen por el otro, procurando que pi9sen 

de una sala a otra, sin que etlsla re1raso en i.:s mltmu ( 15, 23). Siguiendo este diseno de tkljo 

se proporciona un mejor aislamiento de sala11 dlsmlnuyendose el tranco humano por el edlflelo 

(23, 29). 

El dlse~o do !kljo onclonto do una plan1• Je lncu~aclón lncklyo la dMslón d• las 

siguientes secciones: 

1. Recepcfón de huevos. 

2. Amac•n de huevos. 

3. Cobcacldn de huevos en bandejas. 

4. Fumigación y prt1ca'6ntamlento de Jos huevos. 

5. S.ab de Incubación. 

6. Sala de nacimientos. 

1. Saia de procesamiento deJ polto. 

8. Cuarto do lavado. 

O.Amac6n de Implementos Implas. 

t~. Habftaelón para el personal. 

Otro Upo de habffaclones pueden ser tncll:das, tales como, cuarto de •quipo eJ6ctr1co } 

onclnas, •nlre otros (15). 

l• org1ntr1c!dn del trabajo se refiere al procedimiento de incubacl6n que de modo 



general se realza en dos periodos (5, 20): 

l. Periodo prelncubalorio 

11. Periodo de Incubación 

L PERIODO PREINCUBATORIO 

El periodo prelncubatorio consiste en la preparación del huevo lncubabkJ para ser apio en 

ia Incubación (20). Esta fase comprende la recepción, claslflcaclón, conservación, y 

precalanlamiento de los huevos incubables (1, 5. 8, 18, 23, 2•>. 

1. RECEPCION .- El huevo incubabk) debe proceder de gainas reproductoras sanas (1, 

20). La sala de recepción posee 22 •e de temperatura, 75% de humedad reilttva y 1.ma presión 

positiva en relacl6n con el exterior de 0.025 a 0.035 pulgs!cm' (27). 

2. CLASIFICACION .- Consiste en retirar todos los huevos no apios para Incubar, 

lncUyendo aqu61os que se presenten sucios, rotos, rajados o con fisuras, con pequenos go_,es, 

deformes, de doble yema, alargados o redondos, (18, 20, 27). 

Se consideran huevos aptos para Incubar aquellos que presenten superficie Impla, Isa y 

un peso no Inferior de 55 a 60 gramos (5). 

Es Importante que \os trabajadores uUlcen ak:ohol y glcerina para sus manos durante la 

c\aslflcaclón del huevo lncubable como comp\emento para evttar contaminar el producto (27). 

3. CONSERVACION ,. En el momento que la ga~na pone un huevo f!rlil, el embri6n ya 

tiene 2• horas de edad (2•, 26}. Estos huevoli en espera de ser cargados en tas Incubadoras 

deben conservarse en un cuarto trio que posea 18 "C de temperatura y 70 - 80% de humedad 

relativa (18, 27}. Generatnente, los huevos lncubab~s de los pollos de engorda se amacenan 



por un periodo promedio de 4 a 6 dlas. Sin emb1rgo, no es raro que se Incuben huevos frescos. 

aunque existe 111 creencia de que esta pmcllca (en el caso de los huevos de menos de dos d.las) 

puede reducir la tasa de nacimientos, provocando nacimientos tardlos y producir poUitos de baja 

caldad (3). 

Durante el periodo de conseivaclón del huevo lncubabit en loe curas de Incubadora, lot 

huevos son expuestos a alos nlveles de evaporación, por lo que es recomendable cubrir los 

huevos con plásticos para prevenir la circulación del aire entre y ak'ed9dor de elos, y reducir la 

p6rdlda de humedad en los mismos (18. 30). 

PRECALENTAMIENTO .- Mtes de carear los huevos a las incubtidoras, estos deben 

sacarse del cuarto frlo y tras"1dar1os a la sala de precalentam1ento (18). El proceso de 

precalentamiento o pretemperado de los huevos es Ll práctica de preparar al huevo para ser 

Incubado con la flnaRdad de que no sufra cambios bruscos de temperatura (12). prlncipahlente 

porque si el huevo frlo es colocado en el ambiente caliente y húmedo de la lncub1dora, la 

humedad del medio ambl"nte ~e condensa i;obre la superftcle del huevo (no slgnlnca que el 

huevo sude}, esta huml'!dad permite que las bacterias del medio ambiente se peguen al casc=ir6n 

y penetren al Interior del huevo. Este fenómeno tar.1blen puede ocurrir aun en el cuarto de 

encharobdo en zonas troplcaJes {c<\ldas con ab humedad relativa). Por otra parte, si el huevo 

trio se coloca en la Incubadora provocar~ que \.a temperatura disminuya en esta prolongindoH 

consecuentemente el tiempo de Incubación (30). Para evttar lo anterior se levan acabo las 

medidas del preca'8nlamlento o pretemperado del huevo incubabkt que conshe en que loe 

huevos deben a!canzar una temperatura Interna de 28 ºC (18), aumen1ando ientamente la 

temperatura de 1a sala de preca~ntamlento. es decir, de 30 a 32 ce y de 60 a 70% de humedad 

relativa (27). 

Sin embargo, existen Incubadoras comerclakis que no requieren el preca'9ntamlento del 

huevo, por el contrario, ~stas recomiendan la Incubación del huevo sin provio pretemperado (13, 

18). 



11. PERIODO DE INCUBACION 

El periodo de lncubaclOn de &a galna domestica es de 21 dlas, el proceso de Incubación 

artlftclal t.t realza dentro de las mifiqulnas Incubadoras durante 18 dlas y e.1 máquinas nacedoras 

por 3 dlas para completar los 21 dlas de Incubación (2-4). 

El objetivo de quer el huevo permanezca en dos tipos de máquinas se debe 

rundament1mente a la ftslologla del embrión, ya que duranle los primeros 18 dla:. de lnt.:ubaclón, 

los huevos requieren de una mayor cantidad de calor, conronne avJnza til deurrolo embrionario, 

al huevo empieza a em1tlr su prcpio calor y .:umenlar sus rcquerimlenlos de oxigeno (~3). 

El huevo de 18 dias de incubaciOn se lransfiere de tas máquinas Incubadoras a las 

maquinas nacedoras, ya que el embrión baslante desarroDado produce mh calor, requiere 

mayor cantidad de oxigeno y produce una mayor concenlrac!ón de dióxido de carbono que hay 

que elmlnar del medio ambiente (13, 17). 

Las m.tqulnas Incubadoras y nacedoras controlan e'6ctricamente las condiciones 

amblen1ales óp11mas de tempera1ura, humedad relativa, ventilación (tensiones de oxigeno y 

dióxido de carbono) y voleo o cambio de posición del hue·ro (5, 9, 13). Estos factores 

intervienen en la eticurncia t6cnic1 del proceso de Incubación y son controlados de forma varlable 

dependiendo el llpo y marta de las maquinas, en general, se consideran parlametroi: 

convenclona~s de lncubac.lón los siguientes (20, J2): 

INCUBADORAS NACEDORA 

TEMPERATURA 37.B ·c 37.o ·e 

HUMEDAD RELATIVA 50-55% 55-80% 

VENTILACION: 
-OXIGENO 21% 21-22% 
-OIOXIDO DE CARBONO 0.5% 0.5--0.6% 

·VOLTEO DE HUE/OS 4-8 VECES POR DIA 



L• ventllaclón es una dlstrlbuclón forzada del aire a traves de los hUlllOI dentro de las 

miqulnas Incubadoras y naced oras comerciales es16 dada por el movtmlento de las aspas de los 

ven111adores (13). Generamente, estas m6qumas permiten una ventilación de 300 a 500 ples 

cllblcos por minuto de aire fresco y Implo por cada 10,000 huevos cobcados, lo que satlsfact: los 

requerimientos de oxigeno y dióxido de carbono (15). 

La ventilación óptima en Incubadoras es Importante para evitar ta muette temprana del 

embrión, ya que se considera que la ventUaclón se puede dlficular a 915 m de alura sobre el 

nivel del mar, producl6ndose un 10% de muerte temprana y a 2000 m de alura se eleva "" un 

21% la muerte embrionMia temprana. Para disminuir la muerte temprana se :-ecomienda atial.llr 

oxigeno extra hasta en un 22%, pues el embrión es Incapaz de producir suílclente hemoglobina 

que compense La disminución de oxigeno en las Incubadoras (15. 2-4, 34). 

Generaknente, el voho de lo; huevos en Incubadoras comerciaMs es.U programado para 

realzarse cada 1 a 2 horas, formando un angulo tie '45 ºtanto del lado izquierdo ct.mo del lado 

derecho (30, 31), con la flnalldad de aseourar que \a allómlna sea utllzada tolahlente dentro del 

periodo de Incubación (B. :14). 

las medidas de higiene y desinfección en :.ina µlanl<! de Incubación son vita'9s para la 

producción Je poietos ibres de enfermedades. Pard esio, la planta debe estar ubicada en un 

k.lgar lbre de enfermedades y ser diseflada adecuadamente con un liJ}o de trabajo, alslamlen1o 

de salas, vtntllacl6n a lrav6s de todo el edificio y con un m6todo adecuado para el dnecho de 

·aire viciado (16). 

la planta de Incubación debe contar con una rutina de lmpleza que prwenga la 

transmisión de residuos de un clclo de Incubación a otro. De modo genoral, uta rutina de 

lmpleza se reaiza bajo el siguiente plan (29, 31): 

a) Quttar o remover materia orgánica. 



b) Remojar con una sollclón detergente para suavi:Zílr ta mugre; 

e) Lavar con agua y dl'lergente. 

d) Enjuagar. 

d) Desinfectar. 

Esta rutina de lmpleza se realza fin huevos lncubables, Implementos, méqulnas 

Incubadoras y nacedoras y en las salas de la planta de Incubación (16, 29, 31). Debe 

deSflcharSfl oportuna y adecuadamen1e lo!; residuos de Incubación: huevos no eclosionados. 

cascarones, poatos d&biles y deformes. ya que se consideran un pelgrosos material de 

contaminación (5). 

A pesar de que la incubación artificial de kJs huevos lncubab~s se reaiza con un alo 

grado de eficiencia. gracias al auxllo de las m~quinas Incubadoras (1, 32), lambltn se enfrenta a 

proMemas en el desarroGo del embrión duranle ta incubación (24). la gran mayorla de estos 

proMemas no son un ractr.; simple, sino una comblnaclon de factores 1ales como, infertlldad. 

deficiencias nutricionaies y enfermedades de los reproductores, Inadecuado manejo e higiene de 

los huevos incubab~s. adem~s de las falas t6cnlcas de la Incubación (16, 25, 26, 3.4). 

Numerosas observaciones confirman que una Incidencia de mortaldad embrionaria es 

debida excklstvamenle a factores lndMduales del polJelo (20). Los especlalstas en embriologla 

han reconocido que L1 distribución de la mortaldad embrionaria no u; uniforme durante kJs 21 

dl11 que dura el procuo de Incubación, ya que aparecen m•llmos bien definidos en la curva de 

mortaldad embrionaria. Esta norma general de ia mortaldad embrionaria, se aprecia bajo todas 

las condiciones norma'91 de incubación, sea ala o baja, la lncubablldad total. debido a que son 

conslderiildos periodos crltlcos que se suceden debido a cambios morfofisio~glcos de vital 

lmpor1ancla para 11 embrión (6, 26). 

Estos periodos crttlcos del periodo de Incubación son (25): 

-El primer dla a causa de la fraglldad del blastodermo. 
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-El segundo di• a causa del lnlolo de la resplrac16n Yttelna . 

.a sexto y dr.tlmo dla cuando L1 membrana alantold01 li!ga a un estado traccion1rio y 

toma contacto con la dmara de aire. 

-El di'!cimo octavo dla cuando se estabk!ce la respiracion pulmonar. 

-En el momento de la ec\os!On (nacimlenlo). 

La mortaldzd embrionaria temprana, del to. al 5o. dla de Incubación se relaciona en 

proporción directa con el tiempo de aJnacenamlento y se Incrementa por falas de manejo 

durante la Incubación. mientras que si la muerte ocurre entre el tSo. y 190. dta de incubación. 

411ste se reia.c\ona por fa1u en temperatura, humedad reiatMI, ventilación y voleo de hue\IO!i 

durante el proceso de Incubación (10). 

Para la Investigación de la causa precisa de la rr.ortaldad embr!onuia se requlerft de 

re11izar exámen11s precfaos (18). Uno de estos edmen1;1'i con~lste en IWar acabo ti control de 

desano'k) del embrlOn mediante la OV'Oscopla de k>s huevos colocados durante el 7o. dla o al 

cabo del 180. dta con la ftnaldad de delectar huevos fnr6rtiku y huevos con embriOn muerto. los 
cuales deberán ser eWmlnados (5, 6, 20). 

Olro mttodo que ayuda a detectar la causa pos\b'9 de '3 mortaldad embrionaria consiste 

en examinar bs huevos que no ecloslon;.ron despu6s del cick) de incubación por medio de 

embriodlagnOstlco, el cWal. ayuda a delectar tanto la edad del embrión como el precisar ta causa 

de la muerto del tmbrt6n (10, 18, 19, 3ol). 

Desde el punto de vista productivo de la fncubacl6n, bs par.tmetros de mayor ·inter•s 

son: 

1. FERTILIDAD,. L1 lertlldad es la capacidad de las aves reproducto1as de producir 

huevos fértOes y, esta cualdad depende de "'' caracterlstlcas lndMdua•s de los reproductores 

que es1~n determinadas por las caracterlstlcas gen6tlcas y por el manejo de la parvada (2l, 2' ). 
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2. INCUBABILIDAD .• La inc"babi5dad es la capacidad que po5ee un huevo í!rtll para 

deurrolar a! embrión, la cual, puede delermlnarse por el numero de poltos nacidos de los 

huevos r~rtUes colocados (23, 24). Sin en1bargo, el t6rmlno de incubabiUdad '" k!ngua 

anglosajona significa la definición anterior, pero la lncubablldad se delermlna por el número de 

embriones vivos de los huevos f6rtUes colocados a los 18 dlas de Incubación mediante la prueba 

de ovoccoplJ (33), y la determinación del número de palitos nacidos de todos k:l!i huevos f6rtllH 

colocados a Incubar se refiere princlp;:ilmenle a la lasa de eclosión o de nacimientos (20, 33). 

3. PESO DEL HUEVO Y PESO DEL POLLITO .• El peso del huevo es un parámetro 

Indicador de una adecuada almenta~lón de los reproductores respecto a la ganancia semanal 

promedio de peso d~I huevo. la cual se estima en un promedio de 1.5 gramos por semana a 

panlr de la semana 26 a ta 30 de edad de la ~:;1lrpe reproduclora; de 1a semana 30 a la l-4., el 

peto del huevo debe bajar ligeramente 1 gramo promedio por semana . .Aumentos menores de 

peso Indicaran que :J!ii galnas ei;tan recibiendo cantldadei; insuficlentlflli de protelna o de energla 

y, por lanlo, el consumo de almento debe aumentarse (22). 

Por otro lado, el peso del huevo nos ayuda a predecir el peso del polto, pues, exilie una 

relación entre el puo del huevo y el peco del pollo reclen nacido, cq¡siderjndose que el peso 

del pomto debe ser de 70 a 12% del peso del huevo, por lo cual, kls huevos de menos 50 gramos 

producen polos que pesiJn menos de 35 gramos (24). 

El producto final de la Incubación son kls palitos de primera ca&dad que se distinguen por 

presentar su cuerpo bien desarrola".!o; estar ~rectos, los ojos estin abienos, redondos y 

brilantes: actllan con vivacidad: el abdomen aparece leno: ei plumón es fino y suave al laclo; los 

pollos tienen un color amarilo l .. nue. tas !Jala~ son Bena:;. fuert.es y de un color rosa y narnnja, 

los dedos rectos y extendidos; el ombigo esta bien clcatrfzado, seco y suave, con una lgera 

mela (11). 
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Sin embargo, por diversos factores no todos k)s huevos HirtUes se tr.11nsfonnan en pollas 

de primera c~ldad, pues, al final del clc\o de Incubación se registran poltos dt pobrt caldad 

que no r!llnen bs estAndares de un polto de primera caldad (1t, t4, 20). Producir m"s del 

0.4% de poltos de segunda caldad suele deberse a errores cometidos durante la. Incubación o 

en la exp\otacl6n de \os reproductores (t 1 ). 

0;Jb\do a lo hasta aqul tscrito, en el pres~nte estudio se realz6 una descripción del 

manejo de una p\anta de Incubación y \a determinación de sus parametros productrvos. 
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2. OBJETIVOS 



2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Eva~ar ios parámetros productfvos y medidas de sanidad de una planta de 

Incubación para poltos de engorda procedentes de las estirpes Arbor Acres e lndlan River. 

2.2. OBJE1'1VOS PARTICULARES: 

2.2.1. Describir el clclograma iJe manejo del huevo incubable antes. dur~nte y 

después de cada c1cb de incubación. 

2.2.3. Describir los procedimientos de rutina en ia higiene y desinfección del 

huevo lncub1ble. 

2.2.(. E1Jaklarycomparar estadlslicamente los parámetros produclivos entre los 

hutvos lncubabJes procedf:ntes de las estirpes Albor Acres e lndian Rfver (mediante la prueba t 

de sludent). 
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3, MATERIAL Y METODOS 



Se realzó la o"3kJaclón sanitaria y la determinación d• p11'itmt1ro1 produollVOI dt uno 

planta de Incubación para poltos de engorda ubicada en el es1ado de Oueritaro mediante el 

siguiente m1Hodo: 

Durante 30 ciclos de Incubación se evaluaron 3 grupos de diferentes edades de 

producción proeeden1es de cada llnea reproductora Mor Acres " lndlan Rlver. Cada grupo 

constó de una muestra de 432 huevos lncubabJes (Figura 1). 

GRUPO EDAD EN SEMANAS ARBORACRES 1; IOIAN RIVER 

1 27 .29 
11 38 ·40 
111 48 .50 

El equipo utilzado vena en 6 mjquln11 Incubadoras con sus respectivas nacedoras de la 

m1rc1 Jamesway, cada m4qufna llene 1Jna capacidad de 12,890 huevos. 

Se realzó el registro del clclograma de manejo y procedimientos rutinarios de h!giene y 

desinfección de los huevos lncubablts antes, durante y despues de cada ciclo de incubación. 

¡,J final de cada cicla de Incubación se oL'ituvieron los paramelos productivos de los 432 

huevos lncubables de cada grupo y linea reproductora. Eslos pantmetros productivos lncily!!n: 

peso del hcevo, puo del poi1o, lnfertildad, rertildad, muer1e embrionuia y porcentaje de 

Jncubablldad, los cuales, se obtUVferon bajo el s/gulenle criterio: 

PESO DEL HUEVO: Se midió el poso del huevo on una báscula con un rango de O a 30 

Kg utiizar.do 36 piezas de huevo de cada grupo. 
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PESO DEL POLLITO: Se midlo el peso del poito en la misma bésoula u1iizando los 

poltoa obtenidos al final de la Incubación de ~s 432 huevos de cada grupo. 

Medlan1e el eiamen do embrtodiagnóstico de Jos huevos no eclosionados de cada grupo 

yllnea reproductora se obtuvieron los siguientes parámetros productillos con el slgulenie crtterio: 

PORCEtfl'AJE OE INFERTILIDAD: El poroenlaje de inlerliidad se obluvo medianle el 

nllmero de huevos fnffrtlles enlrt el número to!JI de los. huevos colocados a Incubar por cien. 

% INFERTILIDAD• Nl.t.'ERO DE HUEVOS INFERTILES X 100 

Nl.t.'ERO OE HUEVOS COLOCADOS 

Se consideraron huevas lnfMll(os, aquelos huevos que presentaron la yema amarilla y 

con una mancha blanquecina de forma irregular que corresponde al blastodlsco (10, 2.l, 27, .l.4.). 

PORCEW.AJE DE FERTILIDAD: El porcenlaje de lerlildad se obluvo medianle el 

nllmero de huevos f6nlies entre el numero total de huevos co!ocados a Incubar por cien. 

% FERTILID,bD = NIJllERO DE HUEVOS FERTILES X 100 

Ntx>.ERO DE HUEVOS COLOCADOS 

Se consideraron huevos ftrti~s a aquUos que pudieron desarrolar el embrión, bien 

hilan o no nacido (5, 23, 27). 

PORCENTAJE DE MUERTE EMBRIONARIA; El porcenl•J• de muerte embrtonaria se 

obtuvo mediante el número de huevos eon embrión muerto en cuaiquler estadio de ios 21 dlac da 

Incubación entre al número total de huevos coJocados por 100. 
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% IAJERTE eitlRIONAAIA: NLMORO DE HUEVOS CON EMlRION MJERTO X 100 

NU'vERO DE HUEVOS COLOCADOS 

Para obtener el porcentaje de edad de muerte embrionaria. el examen de 

embrlodlagn6stlco se realzó tomando en cuenta el criterio propues1o por el Dr. Gana de ia 

Fuenle (10): 

GRUPO 1: MUERTE EMBRIONARIA DE O A 4 DIAS: 

n .. 2 OIAS: Despuih de 2 dias de incubación el huevo fertil se caracteriZa por preSL·ntar 

nubes y bandas blant.as del desarralo embrionario debidas al crecimiento del blastodermo (10, 

27, 34). 

3 .. 4 OIAS: Los embriones que mueren de 3 a 4 dlas de incubaci6n presentan uu anilo 

de sangre debido a \a transformación del crec\;nlento del biastodenno en tejido vascular "'º 
presentan un clrcuk:I negro que corresponde al múscuk:I prlmttlvo que ya esU: en descomposición 

(10, 34). 

GRUPO 11: MUERTE EMBRIONARIA DE 5 A 10 DIAS: 

Cuando ia muerte del embrión sucede entre kls 5 y 1 O dlas del periodo de incubación. se 

presentan los ojos y se observan las protuberancias del Inicio del crecimiento de las a\as y por ta 
carencia de pumas (10, 23, 34). 

GRUPO 111: MUERTE EMBRIONARIA DE 11 A 17 DIA9: 

Cuando del embrión muere entre k>s 11y17 d\as del periodo de Incubación se distingue 

fielmente las pllmas y por no haber empezado• absorber el vitelo (10, 34). 
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GRUPO rl: MUERTE EMBRIONARIA OE 18 A 21 OIAS: 

18 • 19 OIAS: El embrión que ha muerto de 18 a 19 dlas ~el periodo de incubación se 

de11Ct1 porque ha absorbido parclamente el saco vitelno y ha perforado la dm~~ _de_ aire (10, 

34). 

20 .. 21 OIAS: En esta edad de Incubación el ~alto puede distinguirse porque ha 

absorbido totalmente el saco Vitelno y ha picado el cascarón (10, 34), puede tambl~n 

determinarse el tipo de malposlclón, si es que el pollo lo presenta (8. 25. 26L 

PORCcNTAJE OE ECLOSION: El porcentaje de eclosión se obtuvo mediante la 

diferencia del mlmero de huevos lnf~rtlles y huevos con embrión muerto del nümero tolal de 

huevos colocados por cien y, nuevamente, entre el nllmero total de huevos colocados. esto es: 

% DE ECLOSION • (N.H.I. + N.H.E.M.) - N.H.C. X 100 

N.H.C. 

'N.H.1.: N~moro do huevo1 lnl6rtlles. 
N.H.EM.: Numero de huevos con embrión muerto 
N.H.C.: Número d~ huevos coiocados. 

Los par~metros productivos oblenidos de las dos estirpes reproductoras Arbor Acres e 

lndlan Rlver en sus tres diferentes edades productivas fueron camparadls estadlsllcamente 

mediante la prueba t de student. 
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4. RESULTADOS 



4.1. DESCRJPCION DE LA PlANTA 

La fnstalaclón de la planta incubadora está disenada con el siguiente fkljo de manejo del 

h•eJO (Figuras 1 y 2): 

1. ANDEN DE DESCARGA DEI. HUEVO: Es el área de estacionamiento del vehlculo 

que transpor1a el huevo lncubab'9. Esta irea posee una sa'3 de control donde se registra: Hora 

de legada del huevo, temperatura a la que vtene el huevo y cantidad de huevo transportado. 

2. SALA DE RECEPCION: Esta sala mide 13.7 m X 15.3 m. La <ala posee 2 

humldlftcadores y un sistema de enfriamiento especial. 

3, CUARTO FRIO: :t cuarto frfo es de 13.7 m X 6.5 m y posee un humidificador y un 

sistema de enfriamiento especial. 

4. SALA DE INCUBADORAS: La sala de Incubadoras mide 18 m X 21.4m. La sala 

posee• humidifica dores, 2 ca~factores, 2 •mfrladores, 2 extractores de aire y 1 control de panel. 

La sala esta disertada para akl:jdr 1'2 m;tqulnas incubadoras, pero s6b hay en existencia 6 

m.tqulnas Incubadoras. 

5. SALA CE NACEOORAS: La sala de r.acedoras mide 18 m X 5.6 m. La sala posee 2 

humidificadores, i calelactor, 1 extractor de aire y 1 control de panel. La planta Jnc~badora 

posee 2 salas de nacedoras con capacfdatf de 3 máquinas cada una, pero sób una sala de 

nacedoras está funcionando. 

6. PASILLO INTERNO: El pasilo mide 25.6 m X 3m. Por el pa<llo circulan tanto los 

carros de huevo lr.cubat.le com? los carros ::fe pollo. por b que el pas1la posee 2 ca~factor~s. 1 

enfriador y 1 ton~rol de panel. 
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FIGURA 1. PLANTA ALTA 

1. ANDEN DE DESCARGA DEL HUEVO 
2. SAIA DE RECEPCION 
3. CUARTO FRIO 
4. SAIA DE l~'CUBADORAS 
5. SAIA D!:: NACEDORAS 
6. PASILLO INTERNO 
7. CUARTO DE LAV."DO 
8. CUARTO LM'IO 
9. SAi.A DEL POLLITO 
10.ANDEN DE Si>l.IDADEL POLLITO 
11. PASILLO EXTERNO 
12. AADEN DE Sl'l.IDA DE BASURA 
13.BODEGADE~S 
14. BODEGA DE PAJA 
15.ANDEN DE DESCAAGADE PA.!O. 

Es: ESCALERAS 
Ta: TAPETE SAAITAAIO 
ea: l!AAos 
EP: EITTRAL>A DE PERSO~ 
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FIGURA 2. PLANTA BAJA 

EO .: E~ITRADA D Ba.: BA/lOS E OBREROS 

e,.: ESC.l\LERAS 
"!·:PLMACEN 
~u.: SUBESTACION 
Ta.: TAPETE SANITARIO 



7. CUARTO DE LAVADO: El cuarto de lavado mide 7.3 m X 13. 1 m. En ti cuarto do 

lavado Sil lavan y deslnfe::tan todos kls lmp'8mentos de lncubacl6n y, posteriormente, estos 

Implementos se pasan al cuarto limpio. Además, en esta sa\a legan kls carros de nacedoras con 

el polto recl~n nacido, el cual se traslada del cuarto de bVado a la sala del pollo por una 

ventanila que existe entre ambas salas. 

Esta i\rea de lavado es una de Lls salas donde existe mayor con1amlnaclón, por io que 

posee .C. e.dractores de aire y 1 enfriador. 

e. CUARTO LIMPIO: El cuarto limpio mide 7.3 m X 13.7 m. Esta sala es el amacén de 

t-,1 Implementos Imples y dcslnfeclados. Además, de que posee 1 extractor de aire. 1 

ca~factor, t enfriador y 1 control de panel. 

9. SALA DEL POLLITO: La sala del poiúlo mide 11.3 m X 19.6 m. En esla sala. el pollo 

es seleccionado, pesado y vacunado. Para obtener las condiciones óptimas de ambiente para el 

polto recl6n nacido, la sala posee 2 humidlficadores, 3 extractorec de aire. 2 enfriadores. 2 

calefactores y 1 control de panel. 

~a. ANDEN DE SALIDA DEL POLl.rTO: El anden de s.31da del pollto es el area donde 

el vehlcuk> de transporte se carga con cajas de pollo de primera caidad. Esta area se separa 

de la sala del pott,!o por medio de cortinas. 

11. PASill.O :=YTERNO; El pal'>ilo externo mide 30.3 m X 3 m. Por este pasilo 

circulan kll residuos de desecho que son envasados en tambos. Esta érea posee 1 enfriador, 2 

humidlflcaoores, 1 ext111ctor de aire y 1 control de panel. En este pasllo se encuentran varias 

sHdas en fonna de cortinas hacia al exterior de la pilota de Incubación. 

12. ANDEN DE DESCARGA DE BASURA: El anden de descarga de basura, es el ilre1 

donde lega el transporte de la basura para sacar los tambos con desechos propios de la 

Incubación. 
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13. BODEGA DE CAJAS: La bodega de cajas mide 9.5 m X 4 m y.es el ligar donde se 

tknacenan las cajes de poltoo; una vez qlle estan Implas y desinfectadas. 

14. BODEGA DE PA.JA: La bodega de paja mide 6 m X 4 m y se comunica a la ,boaega 

de cajas por una puerta qui! existe entre ambas salas, con la finaldad de ~a~iitar el man~jo ,d~ 

preparación de cajas con cama impla. La sala cuenta con un anden especlafpara ia descarga 

de la paja. 

15. LABORATORIO: El laboratorio mide 4.4 m X 3.4m. En el laboratorio se realzan 

pruebas de caldad mir :oblológlca de huevo, palitos, m~qulnas Incubadoras y ·nacedoras y saias 

de la planta de incubación. 

Esta sala no posee ningun slst~ma de extracción de aire, se comunic8·.a1a.· sala del pollo 

por medio de una ventanila por la cual se administran los biológicos preparados Para la 

vacunación del poito. 

En general, las salas de la ptan1a de Incubación están dlseftadas con un1 atura de 3 m 

excepto el laboratorio, oficln3S y sanitarios. 

Cada sala de la planta de Incubación posee un equipo especial que controla las 

condiciones mlcroamblentales. 

EQUIPO 

Al HUMIOIFICADORES: los humidlficadores son aparatos que funcionan con agua, la· 

cual es atomizada para proporcionar humieclad en las salas que lo requleran. 

B) CALEFACTORES: Los calefactores fUncionan recirculando el aire del r.xterior t.acla 

el Interior proporcionado el calor necesario a las ;¡alas que lo requieran. 
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C) ENFRIADORES ("COOLER"): Tambl6n !amados duetos de v<nlll.:!clón de aire son 

aparatos que introducen el aire del exterior y por medio de la evaporacl6n del agua q1.ie amacena 

este aparato, se enffla el aire del e::teiior, conslgui,ndo5e cun f!sto la introducción de illre fresco 

a las salas q•1e k:I requieran. 

O) EXTRACTORES DE AIRE: los "!xtractorn de aire ayudan a elminar el aire vtciado 

de las salas de la plama. 

E) S!STEMAS CE ENFRIAMIEIITO: Son equipos de enfriamiento que siguen el mismo 

principio de r.drigeración, pero su capacidad de enfriamiento es mayor. 

F) CONTROL DE PANEL: El control de panel es un aparato el cual verific'l que k>s 

equlp'>S anteriores est~n trabajado adecuadamente, asimismo, proporciona la presión difr:rencial 

de las salas de la planta con respecto a la del exterior. 

4. 2. FLUJO CE PERSONAL 

El l'lljo de personal dentro de la planta de lncubacl6n tiene 2 modaldades: 

a) Personal obrero. 

bl Personal de oficinas y/o visitas. 

A) PERSONAL OBRERO: La iegada de ios flbreros tanto hombres como mujeres 

comienza en las salas de barto rerpectlvas, en donde, toman un bano y vis1en uniformrs y 

catzado especiales para el trabajo. Posteriorm~nte, k>s obreros se dirigen a ia planla ala y se 

distribuyen en todas las sa\as de la planta de Incubación. 

,i:)J terminar sus labores, vueNen a la sala de bann respect!vas para tomar un segundo 

bdfto y cambiar su uniforme de trabajo. Cada obrero se 1-va su uniforme para :raer1o Implo al 

dla siguiente. 
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B) PERSONAL DE OFICINAS Y/O VISITAS: La entrada de personal de oficinas y/o 

visitas se reaiza por el área de oficinas: si esle personal desea pasar a las salas de incubación k> 

hacen por las entradas especificas pilra hombres y mujeres, estas entradas están provislas de 

un bafto y vestidor. Sin embargo, este ~ersonal no se bana ni viste ropa especial para entrar a la 

planta de Incubación, debido a que no est:m funcionando sus entradas respectivas a la plant de 

Incubación. 

TAPETES SANITARIOS: los lapetes sani1arios son charolas de ai.Jmlnlo resislente que 

contienen una esponja o una jerga con desinfectante.Estos tapetes sanitarios son colocados en 

ias sigulent es entradas: 

a) Sala de Incubadoras. 

b) Sala de nacedoras. 

e) Entradas para el personíll de oficinas. 

d) Entrada del personal obrero. 

4.3. MANEJO OEL HUEVO INCUBABLE. 

El huevo f6r111 procesado en la plant1 de incubación pertenece a las llneas pesadas Mor 

Acres e lndian River procedentes de dlrerentes granjas del Estado de Hidalgo. 

El manejo y medidas de sanidad que recibe el huevo en ta planta de Incubación 

corresponde al siguiente ciclograma: 

1. TRANSPORTE DEL HUEVO INCUBABLE: El transporte de los huevos lncubables se 

realza en un vehlculo excklsivo que posee 18 ~e de temperatura y no controla la humedad 

relativa. 

Los vehlcukls de transporte rea~an viajes de .t a 6 horas aproximadamente desde las 

granjas hast:i la planta de Incubación; los huevos vienen dispuestos en portahuevos plásticos y, 

estos portahuewos se encuentran dentro de los carros de granja. Algunas veces, se lransporta el 

huevo en portahuevos de cartón, cuando hay exceso de huevo en el almacén de granjas. 
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2. RECEPCION: El huevo lncubable es recibloo duranle la madrugad• on los vehiculos 

que legan con una temperatur;i de 18 ºC. 

La sala de recepción gen.?ralrnente se encuentra con un sistema de enfriamiento y 

humldlftcadores apagado, ya que está sala opera sólo cuaudo hay grandes cantidades de huevo. 

3. CONSERVACION: Una vez recibido el huevo. !s1e es ahlacenado en el cuarto frlo 

que posee una temperalura de 18 ºC y una humedad relativa del 80% , aproximadamente durante 

3 a 6 dlas, 

4. ENCHAROLAOO Y CLASIFICACJON: Eslas aclivhJades no ::on realizadas en la planta 

de Incubación, ya que den1ro de su esquema de trabajo, el encharo!ado y cla::;ificaclón del huevo 

son aclMdades exci.lsiV<ls de las granjas, asl como la fumigación del huevo. de la cual, sólo se 

tiene el dato que la fumigación se reaiza medianle aspersión de cloruro de benzalconio. 

5. CARGA DEL HUEVO: Dos veces por remana el huevo es transrerid.:i de los carros de 

granJ1 a Jos carros de Incubadora y simuUneamente, se seJecclona y desecha huevo que esta 

roto y/o sucio. SI se encuentra que hay gran cantidad do huevo sucio y/o roto, se envlan 

repor1es a las granjas para que se rectifique la aclMdad de clasificación del huevo. 

Un por1ahuevos con 36 piezas de cada carro de incubadora es pesado en una bascula 

con un rango oJe 30 kg. para obtener el peso promedio del huevo antes de la carga, este 

portahuevos vofierá a ser pesado durante la transferencia del hue'w'O en nacedoras. 

No erlste periodo de precaienlado del huevo incubable. 

6. PROCESO OE INCUBAt:ION: la planta de lncub8clón obtiene dos naclmlen1os por 

semana, para tal fin, hay en edslencia 6 m4quinas Incubadoras con sus respectivas nacedoras 

marca Jamesway, las cuales trabajan con una distribución forzada del aire sobre la parte 

superior de Jos carros, con un f'tJjo horizontal a trM1 de La masa de hums hacia una c~mara 
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mezcladora. Debido a que P.I (lijo de aire n ~minar (sin turbulencia) sób se necesita un punto 

sensor para mantener Lis condiciones del ambiente: Calor, humedad, aire; dióxido de catbono. 

Las mAqulnas Incubadoras permiten el desarrolo del embrión en un periodo de 19 dlas 

con las siguientes factores ambientales: 

0P1escuD1cosporminuto. 

TEMPERATURA 
HUMEOAO RELATIVA 
VENTIL.ACION 
VOLTEO DE HUEVO 

37.22 ·e 
58% 
375 cfm• 
Cada hora en un ángulo de 45º 
de lado Izquierdo y del lado 
derecho. 

Las máquinas Incubadoras lraba}an con huevo lncubabie procedente de posturas 

combtnadas o de dlferenies estadios de incubación de acuerdo a la siguiente rutina: 

Se Introduce cada tres dlas dos nuevos carros a cada máquina, uno de cada lado dentro 

del gabinete, mientras que las carros existentes avanzan dentro de la máquina durante el periodo 

do 1ncubacl6n (Figura 2). 

Prevto a la entrada de los carros nuevos de huevos lncubab1es. se Impla y desinfecta el 

ilrea donde se colocan estos. asl como los venliladores de cada incubadora. Esta actividad de 

carga se realza en un tiempo no mayor de 15 minutos. 
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Las condiciones Oslco~amblentaies que posee la sala de Incubación son: 

TEMPERATURA DE BULBO SECO 
TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO 
HUMEDAO RELATIVA 
PRESION ATMOSFERICA 

2a ·e 
22.22 ·e 
75% 
0.03 - 0.05 pulg/cm' 



Cada hora se realza un monitoreo del funcionamiento. del equipo que mantiene las 

condiciones ambientales de la sala, asl como el monitoreo de las fUnciones propias de las 

máquinas Incubadoras. 

A los 19 dlas de Incubación, el huevo se transfiere de las máquinas Incubadoras a las 

charolas de eclosión de las maquinas nacedoras, con la finaldad de proporcionar: 

TEMPERATURA 
HUMEDAD RELATIVA 
VENTlLACION 

37ºC 
59-83% 
375 cfm 

lnlclaknente las maquinas nacedoras trabajan con 59% de humedad relativa. pero 

despues de transferir el huevo, la humedad reiativa se Incrementa a 63%. 

Durante la transrerencla el huevo que fue pesado durante la carga del huevo. se weNe a 

pesar para obtener el porcentaje de p6rdlda de humedad duranle los 19 dlas de Incubación. 

En la transferencia del huevo, se leva un registro del huevo roto en Incubadora y/o en 

granjas, huevo contaminado y •bombas•. 

los huevos rolo:: en granjas son aquellos que presentan fracturas o go~es hechas por las 

~roplas galnas y los huevos rotos en Incubadora presentan fracturaclones visibles que se 

realzan durante k>s 19 dlas que permanece el huevo en Incubadoras. 

las •bombas• son los huevos que explotan por la fermentación bacteriana durante la 

Incubación y los huevos contaminados son aquélos que se manchan con el material del huevo 

que erplota. 

El huevo permanece en máquinas nacedoras un periodo de dos dlas, en kls cuales. 
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doce horas antes del l~rmino de este periodo, se estabiece el porcentaje de aves nilcidas; 

cuando existe Uil 50% de aves nacidas y de un 5 a un 10% de aves secas ~e disminuye la 

humedad relativa paulatinamente hasta un 59%. 

L1 s1la de nacedoras posel In siguientes c:ondlclones flsfco-2:mblentales: 

TEMPERATURA DE BULBO SECO 
TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO 
HUMEDAD RELATIVA 
PRESION AThlOSFERICA 

23.61 ºC 
20.00 ºC 
74% 
0.03 - 0.05 pulg/cm3 

AJ Igual ql!ri en la sala de incubacion. cada hora se reaiza un monHoreo de las 

condiciones amblenta~s de la sala y de las funciones propias de las máquinas nac:edor.ts. 

7. SALIDA Y SELECCION DE LOS POLLITOS: Después del nacimiento de los 

poitos, las canastas de eclosión son trasladadas a la sala de lavado. Esia sala se comunica a la 

sala del pollo por medio de una ventanlla, por la que se pasan tas canastas de eclosión con 

polfos nacidos y huevo no eclosionado. De 4 a 6 personas se~ccionan el polito de acuerdo al 

siguiente criterio: 

a) POLLrTOS DE PRIMERA CALIDAD: Estos poitos presentan i!I ombigo bien 

cicatrizado, pk.imón seco y s1.JVe al taclo, patas fuertes de un color entre rosa y naranja. 

b) POLLITOS DE SEGUNDA CALIDAD: Se consideran pn5tos de segunda caidad a los 

que presentan omblgo mal cicatrizado, omhigo sanguinoien1o, pollitos deshidrataJos, palles 

húmedos, pollos que no han absorbido el saco :/tteino, pelitos con malformacfC1nes. 
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En general, los naclmien1os presentan un porcentaje de pollo• de segunda caldad que 

fkzc:tüa entre un 0.5 a un 2.0%. Dentro de este porcent1je de pollos de segunda caldad se 

presentan las siguientes ateraclones en forme decreciente: 

1) Po1to1 con omblgo ml:lt c!catrtzado. 

b) Poltos con omblgo sanguinolento. 

e) Poltos deshidrattdos. 

d) p,11os que no han absorbido el saco vttelno. 

e) Polto1 con aleraclones en postura. 

f) Palitos con malrcrmaclones. 

los pelitos con aleraciones en postur11 son aqub.,s que caminan como plngolnot o 

aqu61o• que presentan el cuelo hasta el t!orso. 

Las matformaclones mas rrecuentemente observados en los pol1os de segunda caldad 

fueron anancefala, anonamla y polmela. 

9. MANE.10 SANITARIO DEL POLLITO: 

a) PESO: El peso promedio al nacimiento de los potitos se obtiene pesando 5 cajas con 

510 polto1 por raza y granja, en una biscu\a con un rango de 30 Kg. 

o) VACUNACION: La vaeunaelon que roclb• el pollo es: 

1. ENFERMEDAD DE MAREK: 
910LOGICO: Vaccln• Marek OlsHs• Llvt Herpesvlru1, Vacuna d• la enfarmedad do 

Marek herpuvlrus vivo. 
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VIA DE AOMINISTRACION: Subcll1~ne•. 

DOSIS: 0.2 mi. 

2. ENFERMEDAD DE BRONQUITIS INFECCIOSA. 

BIOLOGICO: BronchHls vacclne. Mas• type, lvo >irus. Vacuna de bronquttls, tipo 



Massactiussels, virus vi'JO. 

VIA DE ADMINISTRACION: Aspersión. 

DOSIS: 7 mi. por 102 pollos (1 caja). 

La sala del polto posee una temperatura de 22 "C y una hume.jad relativa del 50%. 

9. TRANSPORTE DEL POLLITO: El poli1o de primera caidad se dispone en 

cajas p'-'sticas con cama de viruta. Finamente, los poltos se transportan en vehlculos 

especiales. 

Termin.sdo el nacimiento del palito, el poito de segunda calidad se dispone en cajas de 

rar1ón y se reselecciona para ver si en éstos hay poli1os deo primera. El palito de primera que se 

encuentra en h reselecclón s~ le conoce como polto recuperado y se anexa al polilo de primera 

caldad. El palito de segunda obtenido en cada r.acirr:lento se dmina l?R un triturador. 

10. SALA DE LAVADO V ELIMINACION: La sala de lavado y eliminación posee 

un trttu;ador para el huevo no eclosionado, cascarones y po!lllo dr segunda. Este material 

triturado es envasado en tambos de lamina que son c~mm.idos en el tir.JUero municipal. 

En esla sala tambi~n se reaiza el lavado con agua a presión de los implementos de 

incubación: por1ahue.¡os, charolas de eclosión, cajas de pollitos. carros de incubadoras y 

nacedoras. Eslos se desinfectan en una tina con capacidad de 2000 ks. de agua y con dosis 

pn:iporclonales de desinfectante. 

Una vez Imples y desinfectados los implementos de Incubación, estos se amacenan en 

el cu&:1rto limpio, excepto las cajas de pollilos. l.:s -::ua~s tienen una bdega especial para su 
amacenamlento. 



4. 4. MEOIOAS CE HIGIENE Y OESINFECCION 

La planta de Incubación real?a las siguientes medidas de higiene y desinfección: 

Los Implementos de incubaci6n son desinfectados, tales como ponahuevos, charoias de 

eclosión y cajas de pollos son restre-gados con mangueras de ala preslon para eiminar la 

materia org~nica y posteriormente lavarlos con jabón. 

Estos Jmp~mentos de inc:ubac1ón sen desinfectados en tinas de agua c1.1n una capacidad 

de 2000 ls. de agua más una cantidad proporcional de un producto desinfectante como 

cua"squiera de k>s siguientes: 

a> 2 as. de benzal del producto comercial Sanl-Mex de .Avlmer, cuyo prlncfplo acuvo es el 

cloruro de benzalconlo. 

b} 2 h. de yodo del producto comercial Yodo-Vel con principio activo de yodo..etanoJ.. 

poloxietiJen-etano~yodo. 

e) 2 Is. de cloro. 

tos carros de incubadoras y nacedoras lambl':n se lavan en la misma forma que !os 

fmpkiomentos de incubación, pero el proceso de desinfección urlizado es con 2 Is. de 3gua mas 

40 gramos del producto comercial Tecto con principio ae1ivo de ThiabfndilZl)le, el cual, se 

esparce con una bomba en lodos tos carros. 

Las salas de la planta de Incubación. dos Vtces por semana se lavan con mangueras c!e 

ala presión para elmlnar la materia orgánica; te talan con cepllos y agua jabonosa y se 

enjuagan bien. Flneimen1e, se ttesinfectí'n esparciendo con una bomba especial que contiene 2 

Is. de agcl m~s 2 onzas de un producto dP.slnfec1ante, yJ sea benzal, yado o cloro. 

tos canalones de cada sala se barren para extraer la materia orgánica y se lavan con 
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cepilos y agua jabonosa; posteriormente los canalcnes se desiníeclan esparciendo en ellos, ya 

sea: 
a) 1 o Is. de agua con 200 mi del produclo comercial Freo&na con principio acllvo de 

Creosoia mineral. 

b) 2 -s. de agua con 40 gramos del producto comercial Tecto cuyo principio aclivo es 

ThiabendazoJe. 

Los tapetes sanitarios diariamente se les aplca 2 rs. de agua con 2 onza,; de un 

produc10 desinfeclanle, ya sea, benzal, yodo o cloro. 

Las maquinas incubadoras ~e Implan dos veces por semana. Primero. se Impla e/ 

1 interior con espálulas para qullar maleria orgánica seguido de un lavadu con agua jitbonosa y, 

por úl/mo, se desinfectan i.:on una cubela de 10 Is. de agua más 2 onzas de un producto 

deslnfecta11le, lal como benzal o yodo, que se aplca con una jerga. Los implementos de 

lmpieza, cubelas ~jergas son individuales para cada máquina incubo1dora. 

Una vez terminada la salda del polto de tas m6qu/nas nacedoras, estas son 

desmanleladas de sus ~ntiladores y despues son lavada;; cc.n mangueras de ala presión para 

remover la malerla orgánica que está pegada en las paredez, si quedan restos dr- malcria 

orgánica mrJy JJherido"; a las paredes. estos se quflan con espalulas. Las nacedoras se lavan y 

talan con cepllos y agua jabonosa y, finamente, st desinfectan con una soklción de 2 •s. de 

agua y ,fO gramos del producto comercia/ Tecla de principio activo ThiabendazoJe que se 

esparce en el lntelor de todas las máquinas nacedoras. 

Los vehlculos de lransporte se barren, se tabn con cepilos '! agua jabonosa y se 

deslnfeclan con una solución de 10 lls. de agua y 2 onzas de cualquiera de los deslnfectanles, 

benzal o ycdo despues de la recepción del huevo y antes de la safida de los pollos. 

Mensualmente, se lmp1an los recipientes de agua. Cabe mencionar que el agua que 
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lega a las Incubadoras por las espreas, es agua tratada a base de yodo. 

Anuamenle, se despeja totamenle una por una de las Incubadoras oara que reciban un 

lavado con mangueras de ata presión más el restreg2do complemenlarfo a mano y, finamente, 

recibir una deslnrecclón con una bomba de permanganato di! potasio y fonnalna. 

4. 5. PARAMETROS PRODUCTIVOS 

Lo1 resutados de bs parámelros productivos son: 

PESO DEL. HUEVO: El peso del huevo presentó un promedio general de 62.:!8 g 

en la estirpe Arhor Acres y un promedio general de peso de 62.9 g en la estirpe lndian Pl;:~r 

(Fllgura 1). 

TABL.A 4.5.1 
PESO D5L HUEVO (GRAMOS) 

EDAD 

RAZA 27 .29 38 ·4ll 48 ·50 •PROM.GEN. 

ARBORACRES 58.76' 63.88ª 66.21ª 62.281 

+-1.84 +-1.92 +-0.60 +-1.13 

INOIANRNER 58.80' 66.551 86 38' 82.95ª 
+-3.34 .. 2.41 +-0.70 +.1.01 

a No se encontraron dlrerer,cias significativas en las dos eslil'f"es en sus tres dlrerenles edades de 
producción. 
'PROM. G:N.: Promedio General. 

PESO DEL POLl.ITO: La esllrpe Mor Ao•es mos1r6 un promedio general de peso del 

polto de -t.1.76 g, mientras que la estirpe /ndlan Rive¡. mostró un promedio general de peso del 
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pollo de 42.87 g !Figura 2). 
TABLA 4.5.2. 

PESO DEL POLUTO (GRAMOS) 

EDAD 

RAZA 27 .29 38·40 48·50 

ARBORACR~S 36.71' 43.05ª 45.51' 
•-1.00 •·1.25 +-0.96 

INDIAN RIVER 38.69' 44.36' 45.513 
+-1.22 •·1.19 •-0.26 

a No se encontraron diferencias significativas en ambas estirpes. 
D Se encontraron diferencias significativas en ambas estirpes. 
ºPROM. GEN.: Promedio General. 

'PROM. GEN. 

41.76' 
•-3.22 

42.87' 
•-3.96 

INFERTILIDAD: El promedio general de ínferfüdad presentó un 13.09% en la 

estlrpe.ArborAcres y un 11.76% en la estirpe lndian River (Figura 3) 

TABLA 4.5.J. 
PORCENTAJE DE INFERTILIDAD 

EDAD 

RAZA 27 .29 38 .40 48 ·50 

ARBORACP.ES 9.62' 13.51ª 16.15' 
··3.01 •-2.07 •-2.93 

INDIAN RJVER 7.07' 8.79' 19.43' 
•-2.10 +-1.45 •-5.13 

a No se encontraron dlreumc;as significatlvaJ en ambas estirpes. 

b Se enconlraron diferencias significativas en ambas estirpes. 
1PROM. GEN.: Promedio General. 
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13.09ª 
•-3.74 

11.76' 
+-6.43 



FERTILIDAD: El promedio general del porcentaje de rertlldad obtenido en la 

estirpe Albor Acres fUt de un 86.88% y en la estirpe lndlan River fue de 88.18% ( Figura .f }. 

TABLA 4.5.4. 
PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

EDAD 

RAZA 27-~ J8·4ll 48 .50 

ARBORACRES 90.23' 86.48• 83.64' 
+-2.77 +-2.07 +-2.93 

INDIAN RIVER 92.76' 91.21' 80.56' 
+-2.22 +-1."5 +-5.13 

ªNo se encontraron diferencias signlftcatlvas en ambas estirpes. 
b Se encontraron diferencias significativas en ambas eslirpes. 
"PROM. GEN.: Promedio General. 

'PROM. GEN. 

86.86' 
3.64 

68.18" 
•-ll.40 

MUERTE EMBRIONARIA: El promedio general del porcentaje de muerte embrioneri1 

Jblenlda en la estirpe Mor Acres fue de 13.38% y en la estirpe lndlan Rlwr fue de 11.94% 

(Figura 5 ). 

TABLA 4.5.5. 
PORCENTAJE DE MUERTE EMBRIONARIA 

EDAD 

RAZA 27-~ 38·4ll •8 ·50 

ARSORACRES 15.78' 12.60' 11.78' 
+-2.56 +-2.22 +-1.14 

INDIAN RIVER 13.16' 11.82J 10.648 

•·2.14 +-1.72 •·1.00 

•No se encontraron diferencias slgnlftc1111vas en ambas ullrpes. 
'PROM. GEN.: Promedio General. 
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13.38' 
•·2.00 

11.94' 
+-1.66 



La muerte embrionaria fUe detectada en 4 diferentes edades de muerte del embrión 

durante los 21 dlas que dura el periodo de Incubación mediante et examen de embriodiagnóstico, 

obtenl~ndose kls siguientes resulados (Figura 6): 

TABLA4.5.b 
EMBRIODtAGNOSTlCO 

EDAD: V - 29 SEMANAS 
RAZA 1 111 IV 'T.M.E. 

ARBORACRES 5.49 3.00 0.23 4.07 15.78 
1.75 1.18 0.26 0.93 2.56 

INDIAN RIVER 5.53 2.31 0.23 5.09 13.16 
1.89 0.21 0.16 1.88 2;14 

................................................................................................................ : ........ .'::~-........ :: .... ; .. ,, 
EDAD: 38 • 40 SEMANAS 
RAZA 1 111 IV :,· 'T.M.E. 

ARBORACRES 5.36 1.61 0.96 4.67. 12.60 
0.66 0.71 0.6". 1.40 2.22 

INDIAN RIVER 5.13 2.0J 0.46 4.20 11.82 
1.22 2.03 0.16 2.00 1.72 

. . - ·- -· . ................................................................................................................................................ 
EDAD: 48 • 50 SEMANAS 
RAZA 1 111 rl 'T.M.E. 

ARBORACRES 5.87 1.71 0.32 3.88 11.78 
0.62 0.76 0.34 0.83 1.14 

INDIAN RIVER 5.31 1.71 0.36 3.46 10.84 
0.81 0.62 0.26 1.07 1.00 

No se encontraron diferencias slgnlncatlvas en el examen de embriodlagn6stlco en las diferentes 
edades de muerte embrionaria evalladas en ambas estirpes. 
•T M.E.: Total de muerte embrionaria. 
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PORCENTAJE DE NACIMIENTOS: El promedio general del porcentaje de nacimienlos 

se mostró para la estirpe Arbor Acres de 74.61% y para la estirpe lndlan Rfver de 75.45% (Figura 

7). 

TABLA4.5.7 
PORCENTAJE DE NACIMIENTOS 

RAZA 27 .29 38 .40 .;,48 ·50 'PROM. GEN. 

ARBORACRES IU5' 73.88' 72.06' 7U6' 
+..(,63 +-1.25 +-2.86 +-5.24 

INOIAN RIVER 79.60' 79.39' 89.72' 76.23' 
+-4.09 +-6.62 +-6.53 +-6.45 

ª No se encontraron diferencias significativas e11tre ambas estirpes. 
•PROM. GEN.: Promedio General. · 
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FIGURA 1. PESO DEL HUEVO FERTIL EN 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 
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FIGURA 2 .. PESO DEL POLLITO EN LAS 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 
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FIGURA 3. INFERTILIDAD EN LAS 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

a 

27-29 38-40 48-50 

= ARBOR ACRES ,XX. INDIAN RIVER 



w ...., 
¡'.!: 
z 
w 
() 
o:: 
o 
a. 

FIGURA 4. FERTILIDAD EN LAS 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 
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FIGURA 5. MUERTE EMBRIONARIA EN LAS 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RJVER 
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FIGURA 6. Et.IBRIODIAGNOSTICO EN LAS 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 
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FIGURA 7. PORCENTAJE DE NACIMIENTOS EN 
ESTIRPES ARBOR ACRES E INDIAN RIVER 
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5. DISCUSION 



La evak.laclón sanitaria y de paráme1ros producllvos de una planta Incubadora esta 

enuaminada a la ln'r'estigaclón de la causa precisa de un problema de Incubación en huevos 

f6r1iles (1h). En la gran m~rla de los casos la raz6n del problema no es un factor simple, sino 

más bien una combinación, en la que principalmente 5~ invokJcra el manejo higiénico sanitario 

del huevo lncuba'Jle tanto en las granjas de los reproductores como en la misma planta de 

Incubación (5, 6, 2l. 2'). 

Normalmente, la evaUación comienza en el galpón de los reproductores, examinand~ las 

condiciones generales e hlgl!nlcas en las que se crian los reproductores e Inspeccionando el 

manejo de los huevos incubablcs, el dla en que son puesto, donde son almacenados, la limpieza. 

etc. Para el prop6s110 de e!:ta e~a1uación se analizó el proceso de Incubación en una planta 

Incubadora. 

OISEÑO DE LA INSTALACION DE LA PLANTA DE INCUBACION 

La planta i11cubadora corresponde a una construcción reciente que considera el requisito 

de cons1rJcclón, f'!R donde, el huevo incubable lega por un extremo de la Instalación y el palito 

sale por el otro (23). Ademi\s, la pl;mta de Incubación considera el rujo adecuado del manejo del 

huevo lncubable de una sala a otra. lo que facilita el manejo del mismo ( 15. 23). 

El lk.ljc. de personal se reakza evitando el lráfico humano dentro de la pL1nta de 

Incubación y .:iguiendo laa medidas de bioseguirdad en los trabajadores de tomar un baño antes 

y despu6' de itus labores y usar ropa y ca~ado especiales ( 15, 30). No obstanle, estas medidas 

de bioseguirdad también deben levarse acabo en el personal de oficinas y/o visitas, ya que al 

igual que un hosp1lal, la p\anta de incubación raramenle produce las enfermedades, éstas por lo 

general, ~on transmttid~s por diversos mélodos, entre los cuakls se cuenta a los que se 

transmiten por fómites y/o velllcukls (9, 18, 21). 

Uentro del diseno de instalación de la pl:nlá de incubación se cunsideraron algunos 

requisitos lmpor1antes que definen ja ub\cacló11 de la misma ( 15, 24). 
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Estos requisitos son: 

-Contar con un abastecimiento de agua Impla. 

·Temperatura ambiental promedio que r10 sobrepase !os 32 ºC. 

-libasteclmlento de energla eléc.trica . 

.fimlnaclón de agua. 

-Cercanla de ta fUente de huevos lncubables. 

-Comunicaciones . 

..Elmlnaclón de desechos orgánicos. 

Otro de los requisitos importantes a tomar en cuenta en la ubicación de la planta de 

Incubación son: 

~blcaclón de un área ~bre de enfermedades: La planta de incubación se encuentra 

ubicada a ucases 5 mts. de otra Incubadora cercana. En to que se refiere a !:1 elet;cfon de un 

are1 lbre de enfermedades para la ubicación de una planta de lncub1clón debe encontrarse por 

'° menos a una mlla de distancia tomando en cuenta tos \·:::ntos dominantes que vienen de 

aranjas, plantas procesadoras, moinos de aimentos (15). 

-Alltud. El estado de Querétaro posee una .iaitud de 1800 mts. sobre el nivel del mar. 

Se considera que el Indice de incubabildad se ve afectado a alltudes sobre k>s 1000 mts .. 

prlnclpamente porque los en1brlones son Incapaces de obtener oxigeno suficiente~ t5, 23,2-4, 25, 

26). 

-ProxJmldad al mercado: Por ri!Zones obvias es uno de los costos en tos que se Incurre 

11 entregar el producto al mercado (15). Pero no se considera un punto que no se tomó en 

cuenta para la ubicación de la planta de Incubación, ya que tas personas dedicadas a la engorda 

del poFlo son los que elgen donde abastecerse de poltos de buena calidad (5). 

-Caminos de acceso: La mayor parte del trayecto que recorre el vehlculo de transporte 
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del huevo consiste en carreteras en buen estado, sin emhatgo. la entrada a los municipios es de 

camino de terracerla y, este tr8Y"clo no dura mlfs de 10 minutos. 

TAPETES SANITARIOS 

Los tapetes sanitarios que se encuentran dentro de la planta de Incubación considera los 

principales klgares que presentan al:o riesgo de contaminación. Estos logares son: 

..Sala de nacedoras • 

..Sala de incubadoras. 

~Entrada para f'I personal de oficinas. 

-Entrada para ti personal obrero. 

Se recomienda que Jos tapetes sanitarios se coloquen en todos los accesos de entrada a 

las salas de la planla de íncubaciOn. lnckJs:o puede tomarse en cuenta que los tapetes sanitarios 

pueden colocarse en las entradas de cada mtquina Incubadora (27, 33). 

MANEJO V SANIDAD CE LA PLANTA CE INCUBACION 

El manejo del procesamiento del huevo lnctJbable dentro de la planta incubadora se 

realza en forma adecuada, de acuerdo al siguiente esquema de trabajo ( 15): 
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1) Transporte del huevo incubaMe. 

b) Rec:epcíón. 

e) Conservación. 

d) Enc~arotado y r:iaslficación oiel huevo. 

it} Carga del hu~vo. 

f) P~rlo.do de incubación de 19 dlas, 

g) Periodo en nacedoras de 2 dlas. 

hJ Salda y selección de los pollos. 



1) Manejo sanltarto del potto. 

J) Transporte del potto. 

Las condiciones flslco·ambientales de cada sala de la planta de Incubación tienen los 

rangos óplimos para la Incubación de los huevos lncubables SókJ se llene en consideración, el 

diseno de un plenum o camara sobre las maquinas ine;ubadoras , dentro del r.udf, se mantendrla 

el equipo que proporciona las condiciones ambientales de la sala (humidificadores, calefactores. 

enfriadores y extractor de aire), con la finafidad de que estas condiciones flsico ambientales 1e la 

sala de Incubadora se man1engan óplimas (33). Con ello, no se quiere decir que las condiciones 

óptimas ambienlales de la sala de incubadoras no sean correctas. por el contrario. gracias al 

monitoreo de condiciones ambientales que se realiza cada hora, es posible corregir ralas en las 

mismas. El dise"o de este plenum o cámara sobre las incubadoras faciitarla un manejo más 

fácil en l.:i corrección de talas en las condiciones ambientales de la sala (33). 

El manejo de un m.;initoreo de las condiciones amblentaies t:mto en sala como en 

máquinas se considera excelente, ya que es una manera de detecl21r con mayor rapidez los 

problemas de condiciones ambientales de cada sala asl como las funciones propias de las 

miqulnas (33). 

El transporte de los huevos incubables considera en forma adecuada les siguientes 

aspectos ( 12,27): 

..Uso exck.lsivo de un vehlculo para el transporte de los huevos. 

·Temperatura de transporte de 1 a ºC . 

.Circulación del vehlculo de transporte, la mayor parte de su lrayeclo en r:arreteras en 

buen estado. 

-El embalaje de los huevos es en portahuevos p1Astlco1. 

El transporte de ios huevos lncubables no contempla un registro de la humedad relattva, 

condición mlcroambiental que se considera Importante en el transporte de los huevos porque 
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podrla afectar en una reducción de ta tasa de lncubabiidad. Para tal fin, puede Implementarse 

un registro de lectura tanto de la humedad relativa como de la temperatura que prevalecen en el 

vehlculo durante cada hora del viaje, mediante un higrómetro y un termómetro e.ectricos con 

sensores atrás en la caja del vehlculo y con un sistema de lectura en La cabina del vehlculo que 

puedo realizar el ayudante del operador (33). 

Por olro lado, el vehiculo de transporte circula por lo menos de 5 a 10 minutos en 

caminos de terracerla, factor que predispone a la presencia de microfracluras en los huevos 

lncubables y consecuentemente la contaminación bacteriana de k>s mismos. Con elo también se 

ve afectada 1a tasa de lncubabiidad. Debe tenerse en cuenta que el tr-1Y11cll) del vthlcuto en 

caminos de terracerla es breve, por kl que se considera que la presencia de mlcrofracturas en 

los huevos dependerá: en La forr.1a de como el operador maneja elvehlculo (12, 20, 34). 

El encharo!Jdo y ctasificacl6n de los huevos incubables es una acttvldad que no se 

encuentra dentro del esquema de trabajo de la planta de incubación, pues esta actividad es 

exck1siva de las granjas de reproductores. Algunas veces, la planta de Incubación recibe hueva 

en portahuevos de car10n, por lo que aqul si se necesita reafizar el encharo1ado y c\asificaclOn del 

huevo. Para da, se transfiere el huevo de los portahuevos de car10n a los portahuevo:i plásticos 

y slmuléneamente se selecciona y desecha el huevo rolo, suelo, con cascaron rugoso. deforme 

y si los huevos estén colocados con el polo agudo hacia arriba. estos se invierten en su posición. 

Para la manipulación del huevo lncubable por parte de los obreros, no se maneja alguna 

medida de i1igiene, es decir, la ulih:ación de guantes estériles para el encharolado y claslficac!On 

del huevo o ta desinfección previa de las manos del obrero con ak:ohol y glcerina como 

complemenlo para evitar conlaminar el producto. Otra alematlva de higiene es el LiSo:i t.l~ 

guantes esteriles y el uso de una sok.lción desinfectante para enjuagar estos guantes cuando se 

reinicie la manlpulaclOn del huevo, pues durante esta actividad, kls obreros ademas de manipular 

el producto necesitan manlpuku otros implementos ajenos (27, l4). 

Dentro del esquema c!e trabajo de la planta de Incubación no se reaiza el 



precalbntamlento de !os huevos incubables, debido pñncloa~ente a que las mi1quin3s 

Incubadoras en existencia pertenecen a la marca Jamesway. Esta companfa de Incubadoras 

recomienda el no precaler.tamien!o de f.ls huevos antes de la carga a m~quinas lncubildoras, por 

el contrario, prescribe que la carga de k>s huevos se haga directamente del cuarto del ainacén a 

las mtiquinas Incubadoras (13). 

En general, el precaJentamiento de bs huavos se recomienda porque ayuda a que el 

hue\'O ro reciba cambios bruscos de lemperalura ambienlal, el no realizar esta aclfvidad nos trae 

como consecuencia que el huevo frlo al ser colocado en el ambrenle caienle y hUmedo de Ja 

Incubadora, que ta humedad del medio ambiente se condense sobre la superficie del huevo ¡no 

significa que el huevo sude), e!tla humedad permite que las bacterias del medio ambiente se 

peguen al cascarón y penetren al inlerior del huevo. Además, el huevo irlo colocado l":n la 

Incubadora provoca que la temperalura descienda en esla, prolongi1ndose consecuentemente el 

periodo de ;ncubación (12, 30}. Particul<lrmenle, en esta incubadora, no se presenta este 

fenómento de que los huevos sufran este fenómeno al eintrar directamente ciel cuano frlo a las 

maquinas incubadoras debido a que el diseno de Instalación de la planta conlempla pasrllos 

acondicionados con calefaclores que evitan cambios bruscos de lemperatura en el huevo. 

MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCION 

Las medidas de higiene y deslnfecc/On que debe tomar en cuenta una plarita de 

Incubación para producir pollos ~bres de enfennedades son (15, 16, 23): 

-La ub/cacfon de la planta de incubación debe encontrarse en un area fibre de 

enfermedades. Como se habla discutido anteriormente, la planta de Incubación que se evak:io se 

encuentra ubicada a esco.sos 5 metros de otra Incubadora comercial, lo cual, no con1empla un 

érea fibre de enfermedades, pues, se requiere que la ubicación de la planla incubadora se 

encuentre por lo menos a una mina de dislanc/a de otras incubadoras comerclaJes lomando en 

cuerna los vientos dominantes que prevalecen en la zona. 
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La planta de Incubación debe contar con un diseno de flujo de manejo de huevo 

lncubab~ correcto, el aislamiento y ventilación necesarias para cada una de sus salas, asl como 

contar con un mélodo adecuado pua la eliminación del aire viciado. Por lo que respecta a este 

punto, se encontró que la planta de incubación llene un excelente diseno de insla\ación que est~ 

en suma concordancia con el manejo del huevo. Además, de contar con un equipo sofisticado Y 

actual que provee las condiciones microamblentaies en toda la planta de incubación. 

-La planta de incubación debe contar con una buena rutina para mantener el equipo 

Implo y tener un sistema de impleza que prevenga la transmisión de residuos de un ciclo de 

Incubación a otrc. Para ello, la planta de Incubación maneja en forma adecuada los 

procedimientos de higiene y desinfección tanto en Implementos de incub~clón como en las salas 

de la planta {16,31). En general, este procedimiento se realza de la siguiente manera: 

.Quitar o remo·,,.er materia org:mtca . 

.Lavar con agua a presión y detergente . 

..fnjuagar • 

.Oeslnfectar. 

-la tecnica de desinfección empleada tanto en Implementos como en salas y mAqulnas 

de la planta de Incubación contempla el uso de diferentes deslnfeclantes de ;irimera elección, 

enlre elos se cuenta al yodo, el cloro, el formol y los cuaternarios de amonio, los cuales, se 

ut\i?an en forma rcilatorla y previendo que eslos actúen en contra de diferentes microorganismos 

mediante el control microbiológico de muestras de aire tanto en satas como en mo\quinas de la 

ptanta. Sin embargo, las dosis utilizadas no son las adecuadas. 

El empleo do lo'i desinfectantes de re:illz.a en forma adecuada (21, 24, 31). Sin 

embargo, el metodo de apficación utrnzado en la ptanta de incubación juega un papel Importante. 

Se observó que la aplcaclón de k>s desinfectantes en las diferentes salas se realza por un 

método sencllo y manual de aspersión, el cual, se considera adecuado. Pero uno de los 
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métodos que se recomienda para la apficaclun de Jos desinfectantes en salas es mantener a los 

f:umldfficadoru trabajando con agua tratada a base ~ sea de yodo, dióxido de cloro o 

cuaternarios de amonio en cada sala de la planta de Incubación. Este método de aplcacldn de 

los desinfeclantes en salas, además, de ser excelente es un ml!otodo fitci/ de reaizar y pennite b 

deslnreccl~n duranle lodo el dla en las salas (22). 

-El método de elminaclón de los residuos de cada ciclo de incubación 3S reaizado 

mediante la trituración de la materia orgánica esto es, cascarones, huevns no eclosionados y 

pollos de desecho y, poslerionnenle son eimlnados en un tiradero municipal. sin recibir nl:igún 

tratamiento de de~Jnfecclón (5, 6) 

PARAMETROSPRODUCTIYOS 

A partir de los resuhdos obtenidos de los parámetros produclillos oblen/dos en el 

presente estudio, pueden inferirse diversos asp,clos que afectan a Ja incubación de los huevos 

/ncubr.bles. 

Los promedios generail!a de peso del huevo lncubabiD obtenidos tanto en la estirpe Arbor 

Acres como en la estirpe lndian River, son accpli1bJes para la Incubación del huevo (.(, 22). 

Anaizando los tres diferentes rangos de edad de Jas reproductoras, en la edad de 27 a 29 

semanas. el promedio de peso de huevo tanto en la estirpe J\rbor Acres como la esllrpe lndian 

River se presentan dentro del promedio estaMec/do (22). mientras qu" de 38 a •o semanas de 

edad, sólo la estirpe lndlan River lie encuentra den1ro del promedio establecido (22). De 48 a 50 

semanas de edad, las estirpes Arbor kres e Jndlan Rlver se encuentran un gramo abajo del 

prorr.edlo estableciao. 

El peso del huevo es un parámetro indicador de una adecuada almenlaclón de los 

reproductores, considerándose que promedios mt!nores de peso de huevo Indican qLie las galinas 

estén recibiendo cantidades insufle/entes de prole/na o de energla y, por lanto, el consumo de 

almento deberá aumentarse (22). 
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Por otro lado, el peso del huevo. genéticamente tiene una estrecha relación con el peso 

del polto, pues, se considera que el peso del polito recién nacido debe ser de 70 a 72 % del 

peso del huevo. por lo que si H Incuban huevos de menos 50 g., se producirán poltos que pesen 

menos de 15 g. (24, 26). 

Con lo que respecta a los promedíos generales de peso del pollito (Tabla 4.5.2) en ambas 

estirpes se encuentra de 6 y 5 gramos respectivamente abajo del promedio esUndar establecido 

(4), Tomando en cue-nta la relación existente entre el peso del huevo y el peso del po!ilo, se tiene 

que '°s promedios de peso de pollo de las estirpes Atbor Acres e lndian River también 

presentan dos oramos por abajo del promedio obtenido (24). En general, se observa que el peso 

del polto en k>s 3 diferentes rangos de edad de ambas estirpes se encuentran dos gramos abajo 

del promedio obtenido a ;>.111rtir de la relación uislente enhe el peso del huevo y el peso del pollito 

(24). 

Se observa que tanlo el peso de huevo como el peso del polilo existe un aumento gradual 

conforme avanza la edad de tas galinas en tas estirpes Arbor Acres e lndian River (22,24). 

Tenlilndose en cuenta que el aumento de peso gradual del huevo durante la vida productiva de las 

galnas esté relacionada con una adecuada a'imentación de las mismas (22), mientras que el 

promedio de puo del polto presenta diferencias significativas en el primer rango de edad, es 

decir de 27 a 29 semanas, en donde. el promedio de peso de la estirpe lndian Rlver esttl dos 

gramos mas arriba del promedio de peso de la estirpe Arbor A.eres, de estos resuCados puede 

inf.rise que son dos estirpes dlferenles y, de tas cuales. se liere el dato que \a estirpe Arbor 

Aicres presenta un promedio de peso de poli1os mayores que et de la estirpe lndian River (32). 

Sin embargo, el resulado oblenido del promedio de peso del palito en la estirpe Arbor Acres es 

menor que et de la estirpe lndian River y no sólo en el rango de edad de 27 a 29 semanas. sino 

tamblen el promedio de peso del pollito de la esti~e Arbor Acres tambien es menor en el rango 

de 38 a 40 Hmanas de edad y en el promedio general de peso de la misma. Estos resulado'5 

menores del peso de pc.llílo r.n la eslirpe Mor ~re.::: en relación con la estirpe lndian River, 

pueden tamblen d:berse a h11medad relativa baja durante el almacenamiento de kls hue•ios y/o 
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durante el periodo de lncubélcíón, ala lemperatl1ra de incubación, casca111nes porosos y 

delgados. Otro factor que puede predisponer a la obtención de poltos baj?s del peso l'\ormal en 

reiaclón con el peso del huevo (24) es una alltud arriba de los 1500 mts. o 4,920 ft, pues, a estas 

alitudes el ambiente presenta una presión atmosférica menor a los 600 mmHg (millmelros de 

mercurio) que reduce el crecimiento y la tasa metabóica del poRito, incrementándose la pérdida 

de agua en el huevo. Por elo. las plantas de incubación que se encuentran a e,;tas alitudes 

necesitan ajustar las bajas humedades relativas, tensiones de dioxido de c3rbono y oxigeno 

durante •1 periodo de lncubacl6n (23, 30, 3-1). 

Una de las pérdidas más importantes en la inclJbaclón de los huevos de aves domest•cas. 

es sin duda, el Indice de lnfertiidad que corresponde a k>s huevos no fecundados (20). 

Los promedios generales del porcentaje de lnfertlldad en las estirpes Mor Acres e 

lndlan River se encuentran dentro del promedio esUndar estélblecido i20), siendo m:Ss ala en ta 

estirpe Albor Acres. Sin embargo. puede observarse que el porcentaje de infertiidad en la 

estirpe Arbor Acres aumenta graduahlente conforme avanza la edad productiva de tas gallinas. 

mientras que la estirpe lndian Rlver se presenta un ~Vt- aumento de lnfertlldad de 27 a 29 a las 

38 • 40 seman11 de edad, pero en el úllmo rango de edad, 48 a 50 semanas de edad, el 

porcentaje de lnfertlidad se Incrementa <'0111lderahlemente, ademb de ser m.iis alo que en la 

estirpe Arbor Acres. 

En el rango de 27 a 29 semanas de edad, el porcentaje de infertlldad en las estirpes 

Arbor Acres e lndian River presentaron diferencias significativas, que principahlente puede 

deberse a que la estirpe .'Vbor Acres gen!licamente presenta mayor lnfertlidad que la e~tirpe 

lndian River (33). Por otro lado, el aumento del promedio de porcentaje de infertiidad puede 

verse arecl::do principalmente por la manera en que se crian k>s reproductores en granjas (20, 

23). 

Especlficamente, el aumento del Indice de infertildad suele deberse a (10, 25, 26, 34}: 

Inmadurez de los machos: Ya que los machos necesitan ser fotoestlmulados dos 

semanas mas temprano que tas hembras. 

Machos con esperma anormal: Sucede més en machos jóvenes que en machos adulos. 
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Proporción inadecuada de machos: Se considera que pocos machos por hembras rnufta 

en Infrecuentes cruzamientos y muchos machos resula en peleas e interferencias entre 1os 

mismos. Se sugiere una proporción de 1 macho por tO a 12 galinas en reproductoras pesadas. 

Condiciones climilica:¡ extremas. 

Enfenn,dades de ias parvadas. 

Exceso de ptso corporal: Más de 4.8 Kg especlam..:nte en los machos. 

Deficiencias o cantidades excesivas de nu1rientes: M.Jchas veces la dieta de los 

reproductores contempla los nutrientes necesarios, pero se maneja una severa restricción 

aimentlcla en los mismos. 

Probkemas de patas y piernas, espec1amente on 1os machos r.on sobrepeso. 

Ciertas drogas, pesticidas, qulmlcos, toxinas y mlcotoxinas. 

El porcentaje de fertilidad es uno de los objetivos princlpa~s a alcanzar por p3rte de los 

incubadores, pues, el producir un mayor numero de huevos fértiles prod•Jcira. por tanto, un 

mayor número de pelitos (1, 20). Los promedios de los Indices de fertildad obtenidos en ias 

estirpes Mor Acres e lndian River se consideran buenos. Ademas, el Indice de fertilidad de 

ambas estirpes presenta ias mismas diferencias significativas que el Indice de lnfertiidad, pues, 

el aumento para la producción de un mayor numero de huevos fértiles requiere seguir 

cuidadosamente las nonnas mencionadas anteriormente que evitan alos Indices de infertlldad 

(10, 34). 

Otra de las perdidas importantes en el proceso de incubación de los huevos lncubables 

es la muerte del embrión durante los 21 dlas del periodo de incubación (20). 

En general, se considera unJ pérdida promedio de 6 a 5% de muerte embrionaria de 

lodos los huevos colocados y de acuerdo a los resultados obtenidos en ambas estirpes presentan 

de 3 d 6% más del promedio establecido (tO, 20l. adem:is. de que entre ambas estirpes no 

presentaron difer~nclas significativas. 
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Para Inferir en el aumento del promedio del porcentaje de muerte embrionaria, se evakio 

la edad de la muerte del embnón en .C. grupos del periodo de Incubación. los grupos de edades 

consideradas para la evak.Jación de edad d" muerte del embrión contempla: O -4; 5 - 10; 11 - 17 

y 18 -21 dlas de •dad. 

Asl tenemos, que la muerte del embrión de O a -4 dlas del periodo de incubación, ambas 

estirpes obtuvteron un J'IOrcentaje alo en comparación con el promedio establecido (1 :1. La 

muerte del embrión en esta e<!ad de incubación :;ueie deberse a (10. 2-4, 25. L6, 34): 

Causas de origen gentlico. 

Amacenamiento prolongado C1el huevo con f'l!ctuaciones mayores o menores de !5.6 a 

18.3 ·e de temperatura. 

Deterioro del cascarón del huevo en su manejo y en un lran:.porte deficiente del hue·,;~. 

pues acarrea la presencia de mlcrofracturas que permiten la conlaminaclón de bs huevos . 

Fumigaciones incorrectas del huevo: Princlpantente, cuando se reaizan fUertes 

fumigaciones entn1 12 y 19 horas de incubación. 

Reproductores muy jóvenes o muy viejos. 

Deficiencias nutriclonales, principalmente de biolina, vitamina A. cobre, vitamina E, 3cido 

pantot~nlco. 

Enfermedades de los reproductore~. 

Embriones menos desamilados en '- O'wipcslclón, por ejempb el pie.endodermo o la 

formación temprana del endodermo. 

61 



La muerte del embrión entre k:ls 5 y to dlas de Incubación ak:anzó promedios alos en 

ambas estirpes Arbor Acres e lndian River, este aumento de los promedio:: puede deberse. 

principamente a (8, 10,"24, 25, 26, 36): 

Deficiencias de vitaminas como la vitamina E. riboftavina, blollna, ácido pantoténlco y 

Acldo lnolelco. 

Contaminación del huevo en granjas. 

AJ:a o baja temperatura en la Incubación temprana. 

Voleo inadecuado del huevo, menos de una vez por hora o mas de 6 veces por hora: 

ángulo Inadecuado del voleo. 

Deficiencias en la ventilacl6n de incubadoras, ocasionando un 1% de dl6xfdo de carbono 

en las mismas. 

La muerte del embrión de 11 a 17 dlas de Incubación, ~res~ntó promedios aceptables en 

ambas estirpes (10). 

Sin embargo, la muerte del embrión de 1s·a 21 dlas de edad obtuvo promedios alos en 

las estirpes Arbor .Acres e lndlan Rlver. 

la muerte del embrión de 18 a 21 dlas de edad sucede principalmente cuando existen 

falas en los factores técnicos de 'l incubación (20), esto es: inadecuados rangos de 

temperatura, humedad relativa, voleo de huevo y ventUación de las máquinas tanto Incubadoras 

'=Orlo necedoras 130, 32, :W). No obstante, también se consideran otros aspectos que pueden 

ele'•ar e! Indice de mue:1e del embrió11 de 18 a 21 dlas de edad. cerno (25, 25, :W): 

Contaminación de miquinas Incubadoras y nacedoras, especlamente debida a hongos, 
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por •Jemplo elAspergllls. 

Deficiencias de vitaminas A. O, E y K, vitaminas del compiejo 8 como riboflavlna, ácido 

fóico, ácido pantoténico, biollna, liamina y cianocobatamina. ademas de calcio, fosforo. 

manganeso, y acldo Hnolelco. 

Accidentes en el desarrolo de la embriologia: Prlnclpatnente sucede cuando en el 

embrión fala el cambio de la respiración pumonar y por tanto toda la clrcu1aciOn inlraembri6nlca 

y/o la retracción de kls Intestinos y el saco viteino en el abdomen. 

Sin duda, el parametro de mayor lnteres t1n la Industria de ia Incubación, es el porcentaje 

de eclosión o de nacimlento1 de kl-s poltos de primera calidad obtenidos despues del periodo de 

lncubaclOn (20). 

Los promedios de porcentaje de nacimientos obtenidos en las estirpes .Arbor Acres e 

lndlan River se encuenlran en un rango intennedio (20), estos promedios regulares en ti 

nacimiento de los poitos de buena caidad pueden mejorarse principalmente si se disminuye el 

porcentaje de lnfertildad (huevos no recundados) y la muerte temprana de los embriones 

mediante las normas mercionadas anteriormente. 

Por airo lado, el porcenlaje de nacimientos de pollilos de primera c11ldad tambitn puede 

verse afectado cuando se presenta un número considerable de poltos de segunda o pobre 

caldad (11). Se considera que obtener alos Indices de pelitos de segund.J calidad se debe a 

errores cometidos en el manejo d~I huevo tanto en granjas como en la planla de incubación (18, 

20, 24). Sin embargo, el porcent.Jje de palitos de segunda ca~dad obte1ldos en el presente 

estudio está dentro de los rangos de perdidas normales de pollitos de segunda caidad (1 t. 20). 

Este promedio de pailas de segunda calidad de 1311 estirpes Albor Acres e lndlan Rivtlr tueron 

considerados en forma 91o:,a1, sin realzar este promedio en ios grupo'i de estudio evak.lados para 
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cada esllrpe. Además, la iiteratura revisada no menciona oarámetro5 estándares individuales 

para cada aleraclon ~ue presenten los polieos para su desecho. Pero, se puede tener una Idea 

general de cual pueden ser las p1'sif:!Jes causas que aumentan el Indice de pollos de segunda 

cal dad. 

A partir de los resulados oblenidos en Ja evaUaclón sanitaria y determinación de 

parjmelros productiws de la planta de incubación para poitos de engorda en el estado de 

Querétaro, te contempla un esquema aceplable de medidas higiénico-sanilerias del manejo del 

huevo incubable para producir pelitos de buena caidad. Por olro lado, debe tenerse en cuenta 

que el personal que supervisa y Vtrifica las actividades de manejo del huevo que ralizan los 

obreros, deben capacitarse conlfnuamente para que el esquema de manejo higiénico-sanitario 

del huevo incubable no fracase en e/ producto final, pollitos de buena calidad. 

Con respeclo a Jos parámetros produclivos de la incubación: peso del huevo, peso del 

poito, porcentajes de infertiidad, fertiidad. muerte embrionaria y de nacimientos obtenidos al 

final de la Incubación de los huevos incubables procedenles de las estirpes Arbor A.eres e lndian 

Rtver. se conci.lye que ia eslfrpe reproductora /odian Riv!r presetlfó mejores vak>res en sus 

panlmetros producliws con resp~clo a la estirpe reporduclora Albor ~res. 

Sin embargo, Jos promedios de Jos porcenlajes de nacimientos oblenidos en las estirpes 

reproductoras Albor At;res e lndian Aiver fueron intermedios debido a los alos porcentajes de 

infertlldad y muen e embrionaria que presentaron ambas eslirpes, sobre todo la eslirpe Atbor 

.A-eres. Estos resuhdos alos de fnfertiidad y muerte embrionaria confirman deficiencias de 

manejo tanto en granjas de las aves reprotJucloras como en la misma planta de incubación. 

Las deficiencias de manejo en granjas revehn deficiencias nutricionales en la diela de las 

estirpes reproauctora~ Arhor A.eres e lndian River, sin desr:artars19 la posibildad de exceso de 

peso en Ja estirpe Arbor Acres que produce afies Indices de infertlldad y muerte embrione1ria. 



las deficiencias de manejo a nivel de la planta de Incubación son: 

Un aknac~namlenlo pro:Ongado del hL:ew lncubable que predispone a un ala porcentaje 

de la muerte temprana del embrión de O a 4 dlas del periodo de Incubación. 

Presenc!a de mlcrofracturas del huevo incubabkl que predispone a la contaminación del 

heuvo, principahlente, estas mlcrofracluras se r~aizan en el lranspor1e del huew ::te las granjas 

a la planta de Incubación. 

Ventilación inadecuada durar1te el s;ierlodo de incubación que causa la muer1rt del 

embrión de 18 a 21 dlas del periodo de incubación. Se considera que los requerimientos de las 

maquinas Incubadoras y nacedoras proporcionan una vtntllaclón adecuada. pues durante el 

monitoreo de las m!s'l'las, se checa regularmente que los ventiladores mantengan un m?vimiento 

uniforme del aire dentro de la!> máquinas. Y si se presentan problemas en el mismo. esto se 

soluciona prontamente. Por lo que se considera, que el aumento de los promedios de la muerte 

del embrión no sólo se de 18 a 21 dlas del periodo de incubación, sino lambién en la muerte del 

embrión de O a 4 dlas y de 5 a 1 O di.as de Incubación se debe tambf6n a ia aD:itud de 1800 m de 

alura sobre ekliYel del mar a la que se encuentra ubicada la planta de Incubación. 
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