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R E S U M E N  

CARLIN VALDERRABANO, SHALAIKO CHRISTIAN. Analisis de la 
informacion productiva de avestruces reproductoras en el valle de 
Mexico; en el criadero de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 
(bajo la direction de: Jose Luis Davalos Floras, Ernesto Avila Gonzalez y 
Ezequiel SAnchez Rarnirez). 

El presente estudio se realizo en el criadero de Avestruces del Centro de 
Enseiianza, lnvestigacion y Extension en produccion Avicola de la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) con 24 animales, 
provenientes de Utah, Estados Unidos de Norte AmBrica, agrupados por 
parejas (macho-hembra). De la informacion productiva obtenida en el 
primer period0 (Febrero de 1997 a Enero de 1998) se obtuvo lo siguiente: 
La epoca reproductiva inicio en Febrero (1997) y continuo todo el aiio. La 
curva de produccion de huevo comenz6 en Febrero, el pic0 de postura 
fue en Junio y la produccion siguio a lo largo del aiio. al final de Enero de 
1998 se contabilizaron 594 huevos (en total de la pawada), con una 
postura promedio de 49 huevos por hembra. Nacieron 57 animales, 
iniciando en Abril con el pico en 10s meses de Junio y Julio, la ultima cria 
nacib en Enero (1998), el promedio de crias por hembra fue 5. De la 
incubacion (Agosto 1997 - Enero 1998) se registro lo siguiente: fertilidad 
23.15% contamination 7.72% (no se practico prueba diagnostica de 
agente etiologico), incubabilidad del total del huevo 7% e incubabilidad 
del huevo fertil 31.88%. El paso a la nacedora se efectuo al dia 39 de 
incubacion, para lograr la nacencia a 10s 42 dias promedio. Este estudio 
corrobora informacion al respecto de diferentes autores y paises, per0 
denota las variables propias del criadero, y hace evidente la importancia 
del manejo reproductivo y de incubacion para mejorar la produccion en el 
avestruz. 



ANALISIS DE LA INFORMACION PRODUCTIVA DE AVESTRUCES 

REPRODUCTORAS 

EN EL VALLE DE MEXICO, EN EL CRIADERO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

INTRODUCCION. 

El aVeStruZ (Struthio camelus sp.), es un ave perteneciente al grupo ratite (del 

latin ratitus = barco), agwpados por la caracterlstica del pecho sin musculatura 

desarrollada y por la carencia de gullla, por d o  no pueden velar. Dentro de 

este grupo se encuentran especies como el kiwi (de Nueva Zelandia), el rhea 

(de America del Sur), el emu (de Australia), y el casuario (de Australia y 

Nueva Guinea). 11,2.3.~.5. 6.7.8.9.10, R. CI 

El avestruz se encuentra clasificado como ratite, per0 pertenece a la 

familia Struthionidae, el nombre de camelus dado a la especie es por su 

parecido at camelio en cuanto a resistencia al desierto. Existen vivas 4 

subespecies reconocidas: El avestruz de Siria - S. c. syriacus - esta 

actualmente extinta; Struthio camelus camelus (de Africa del Norte), donde el 

macho presenta coloraci6n roja en cuello y piernas y 10s poros del cascar6n 

son en estrella; S. c. masssicus (del Este Africano o regi6n Masai), el macho 

es de cuello y piernas rojos y plumas en la cabeza; S. c. molybdophanes (de 

A* Roth L. lntmduction to the mite industry and the use of faslrack direct-fed micmbial pmducu;, 

h1tp://urerr.ln.nev'aranelRatites.hIm1, 10115/97. 

B* Alternative agriculture series, numbcr I I .  http:/lne~vcc.wustl.edd~AWIU~~Iostneh.hm, 

lWl5197 



Somalia y Etiopia), el macho posee un wlor azul - grisaceo en cuello y 

piernas, y S. c. australis (De Africa del Sur), el cuello y las piernas del macho 

son grises y tiene plumas en la cabeza, 10s poros del cascar6n son grandes. En 

1980 se obtuvo un hibrido (de la cruza de S. c. australis + S. c. massaicus + 

S. c. syriacus) cuyas caracteristicas resultaron en un animal mas calmado. 

pequeiio, y de plumaje de excelente calidad, a este tipo de avestruz se le 

i conoce como negro africano ("african black"). Por otro lado, para facilitar la 

identificaci6n del avestruz y con fines mas wmerciales, se han agrupado en 

tres formas segun su fenotipo: El avestruz cue110 rojo donde el macho de este 

grupo tiene un color blanco cremoso en la piel de 10s muslos y cuello, que se 

torna rosaceo brillante durante la Bpoca de apareamiento; el avestruz cuello 

azul, el macho posee una coloracit5n azul - grisacea en la piel del cuello, 

piernas y rnuslos, y solo durante la epoca de apareamiento algunos machos 

presentan en la parte frontal de la pierna una coloration roja; y el negro 

africano. hibrido con un plumaje abundante y lustroso con estatura corta. El 

macho adulto en general presenta plumaje negro con blanco ( en las puntas de 

las alas y cola) mientras que el de la hernbra es de un gris brillante a un gris 

marron y sus plumas blancas no son tan vistosas y la mayoria de las veces con 

pintas o motas en su apice. ( ~ . 3 . 4 . 5 . 6 . 8 . 9 . 1 0 .  XI 

A* Rorh L Introduction to the ratite industry a d  the use of fartrack direecfcd rnlcmbial products. 

hitp iiuicrr la ncVarone.Rst~ter.html. 1011 5/97. 



Las crias nacen (a 10s 42 dias) con plumaje (o plumbn) amarillo y 

pintas negras a marron, que les dan un caracter de carnuflaje, a 10s dos meses 

el pollo tiene un plumaje a1 estilo de la hernbra sin distincion de sexo, el cual a 

10s 6 meses de edad empieza a mudar al plumaje segun el sex0 para 

completarlo a 10s 2 atios de edad ,,, , , ,, 7. 9. ,,. A.) 

Entre otras caracteristicas destacan; ser aves que se especializaron en 

el medio terrestre como grandes corredores, donde el avestruz figura corno el 

mas grande (alrededor de 2 - 2.70 metros de altura y peso de 150 - 200 Kg. I 

adulto), alcanzando velocidades arriba de 10s 70 Km.1 h. mantenida por 30 

minutos Su temperatura corporal es de 39.5 - 40 " C, la frecuencia respiratoria 

es de 12 - 20 / rninuto y la cardiaca de 80 I minuto, esto en el animal adulto. No 

tiene buche ni vesicula biliar y su intestino grueso rnide 16 rn, que es 3 veces la 

longitud del intestino delgado, tardando el paso del aliment0 en el tracto 

digestivo de un individuo adulto aprox~rnadarnente 48 horas. Adernas cuenta 

solo con dos dedos de 10s cuales el de en rnedio es el que tiene una garra que 

puede ocasionar graves dafios, y que por su profusa irrigacidn 

sanguinea hace irnpractico implementar el desgarre. Son gregarios, donde el 

macho dominante es el de mayor talla, se impone peleando con las patas, 

pecho y alas, el pico no es de peligro, las hembras son menos territorialistas y 

por lo tanto mas d6ciles Tienen una longevidad de 70 alios per0 la vida 

4 Alternative agncullure senes, number I I .  hr tp  Nne~vel.wurtl.edulr~r~'AW~Clm~s~/o~trt~h.htm, 

10!15197 



Productiva es de 35 - 40 afios a partir de 10s 2 ahos en la hembra y 2 afios 6 

meses en el macho (hablando de especies wmerciales adaptadas a1 

cautiverio). (1.2.4, 5,8.7,8.9,10. 12. A*, 

Su domesticaci6n fue en Africa (Ciudad del Cabo. hacia 1863 -1870), 

per0 hay quienes mencionan que se inici6 desde 1857 c7,, y de aqui se export6 

al resto del mundo, y debido a su ficil adaptaci6n a diferentes climas y a la 

posibilidad de reproducci6n en cautiverio se wntin~ja aceptando como una 

buena opci6n productiva. (T.z. z.~.s. 9. ?2. 13. 14. IS. 18. 0.) 

En Mexico esta especie toma cada vez mAs fuerza como alternativa de 

producci6n. A partir de la dbcada de 10s 90 se inicia como empresa, con las 

posibilidades de un mercado internacional por las demandas no cubiertas 

todavia en E.U.A. y Europa; adem8s de que las caracteristicas productivas del 

animal lo hacen tener posibilidades para el rnercado nacional cuando se 

compara con otras especies dom8sticas (Cuadro 1). Las cualidades en cuanto 

a la carne son: color rojo, textura y sabor agradable, con las facilidades de 

obtencion de cortes y cocinado similar al de la res, bajo contenido en 

colesterd y grasas, adernhs de un buen contenido de proteina (Cuadro 2). 

A* Roth L. Introduction to the ratite industry and the use of fastrack dlrect-fed rn~crob~al pmductr. 

http:!!userr.lrt.neI/asonciRatites.html, 10115/97. 

B' Alternative agriculhlre series, number I I .  hnp:l lneWet.wustl .ed~l~r~AWlClrn~~l~~t~ch.htm, 

1011 5/97 



Existe una buena cotizacibn de la piel para la elaboraci6n de calzado. 

bolsas para dama, cinturones, etc. La pluma es valorada en la industria de la 

electronics y computaci6n por sus caracteristicas de absorci6n de polvo y 

antiesthtica. ademhs, de poder competir con la pluma de otras aves para la 

elaboraci6n de chamarras y edredones, ya que incluso se menciona ser mejor 

que la del ganso en cuanto a termicidad y flexibilidad. El cascarbn por su parte 

es bien cotizado, ya que por su tamaflo y grosor resulta atractivo en la 

elaboration de piezas artisticas. (T.z.J. 4 .5 .~ .9 .10 .12 .  15. 17. 18. 10.20.21, A') 

A pesar del tiempo de domesticaci6n, la relativa facilidad para 

incursionar en la producci6n de avestruces. y a la misma adaptabilidad del 

animal, existe cierta problemhtica por la ignorancia en cuanto al 

comportamiento del animal, de region a regi6n. con lo cual es necesario el 

generar informacion para el correcto desarrollo de la industria del avestruz. El 

conocer con precisibn las cualidades y deficiencias de la misma para su 

manejo, cuidado e instalaciones necesarias para su produccibn, puede evitar 

que esta empresa incurra en falta de informaci6n y capacitacibn tbcnica que 

refiera a1 correcto control y obtenci6n de maxima productividad, miedo a 

incursionar en este campo y I o rechazo por generar malas experiencias entre 

10s productores causadas por lo antes mencionado. (8, O. ,3. 22) 

A' Allernattve agriculture series, numbcr I I .  http://netvct.wustl.edd0rp/AW1C1misd0strich.hlm, 

lo l l  5/97 



EL APARATO REPRODUCTOR DEL AVESTRUZ 

Los ratites hembras tienen solo un ovario, el izquierdo, y el oviduct0 

similar en forma y funcion a otras aves, todos 10s foliculos (200 000) que una 

hembra pueda tener estan presentes al nacirniento. Cuando la hembra es 

madura sexualmente (en avestruces en cautiverio se considera a 10s 2 (a 2 '/r) 

anos en promedio. aunque la subespecie influye), 10s foliculos se hacen mas 

visibles por sus diferentes tamaiios en solo 7 a 11 dias previos a la ovulaci6n 

(fig. I). (1,5.B.7,S.23) 

La vagina estA separada del utero por el esfinter uterovaginal, abre 

aproximadamente a las 10 en punto en la cloaca (tomando como puntos de 

referencia anat6mica la pared superior de la cloaca corno las 12 y la base como 

las 6 en un reloj de manecillas). La presencia de criptas o glandulas 

hospederas de esperrna, no ha sido verificada sin embargo es muy probable 

que existan. (,, 

El ratite macho tiene dos testiculos (de color marron) intrabdorninales. 

ventrocraneales a 10s riiiones y dorsales a 10s sacos aereos abdominales, que 

en Bpoca de apareamiento (tras la madurez sexual de 10s 2 % a 3 aiios), 

aumentan de un 200% - 300% en tamano. En Bpoca no reproductiva el macho 

suspende la production de esperma. El epididimo esth dorso medial al 

testiculo, y el ducto seminifero corre paralelo junto al urbter cerca de la linea 

media. Junto de 10s ductos eyaculatorios existe una saculacion proyectada en 

la parte dorsal del urodeo. 1. 81 



Sin embargo, a todo lo anterior en el avestruz macho, la madurez 

sexual puede ser mas tardia (hasta 4 atios) seglSn la subespecie o la 

inclinacibn hacia esta. esto lSltimo por las diferentes cruzas que ya se han dado 

buscando cualidades de tamaiio (por el mercado de came y piel) y no solo de 

plurna (en el caso especifico del negro a f r i ino  que es el que puede presentar 

la rnadurez en forma mas rttpida). Afectando tambibn la Bpoca del atio en que 

nacieron, pues se ha observado una madurez a menor tiempo en 10s anirnales 

nacidos en dias con rnhs horas luz que 10s del caso contrario, tarnbibn lo 

anterior esh influenciado por la calidad del aliment0 y el ambiente donde viven. 

(1.6, 7.9. 15) 

El falo del ma&, esta &@ado en el proctodeo terminal con 20 cm de 

digrnetro proximal cuyo surco dorsal prominente, al funcionar el tejido erbctil 

forma un tobogan que sirve para el transporte del semen que desernboca de 

10s ductos eyaculatorios de la cloaca del macho a la cloaca de la hernbra. En 

avestruz, el falo, tiene una forma de "j", no tiene uretra y su anatomia es mejor 

apreciada en un macho rnaduro sexualrnente. ,B. 1. o, 

Existen carscterlsticas que hacen posible diferenciar a la hembra del 

macho en pollos de una semana de edad rnediante la palpacion del rniembro 

en la doaca o su exposici6n sacidndolo de Bsta, y es que la primera posee un 

tejido evidente suave y rnucoso en la parte ventral de la cloaca (erninencia 

genital) y encima de esta se ubica el clitoris que es suave y plano a 10s lados. 

adernas de que cornparativamente sere menos evidente que el falo (Fig. 2). El 



macho tiene un saco en la parte ventral de la cloaca donde aloja el falo 

relajado, el falo es de textura cartilaginosa. se aprecia el surco espermBtic0, y 

al rnornento de sacarlo se observa su forma de " j " con la punta hacia la 

izquierda (figura 3). ,B, ,. g, 

Al igual que en aves domesticas, se dice que la fertilizacibn del bvulo 

en la hembra sucede en 10s primeros 15 minutos tras la captura del bvulo por el 

infundibulo. ,. 12) 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO 

Para el avestruz se menciona corno temporada de apareamiento: 

Febrero - Marzo a Septiembre - Octubre, otros mencionan que es 

principalmente en 10s meses de verano durante 10s cuales el macho 

proporciona a la hernbra semen por medio de la cbpula para la fertilizacibn de 

10s huevos. Esto coincide con el aurnento de horas luz, incrementando la 

production de horrnonas sexuales (testosterona en el macho y estrogenos en 

la hembra principalmente), propiciando la aparicibn de caracteristicas sexuales 

secundarias reproductivas. Los signos que muestran las hembras receptiias al 

macho son caracteristicos; cuando el macho se acerca, ella baja el pic0 al ras 

del suelo y lo chasquea; adernas las alas son extendidas hacia el frente 

agitandolas para finalmente presentar el signo mas evidente de echarse para la 

monta (fig. 4a y 4b). A las hernbras en period0 de reproduccibn se les pueden 

observar rastros de monta por tener el plurnaje desarreglado y 1 o leve carencia 



de Pluma en el dorso,.. Por otro lado, el macho presenta un color rojo en las 

escarnas de 10s tarsos y pico, tambibn hacen un baile caracteristico (se echa y 

extiende las alas a 10s lados y a1 frente y con la cabeza hace un movimiento 

lateral, izquierda-derecha, derecha-izquierda, hasta chocarla con un extremo y 

otro para denotar su estado reproductivo (fig. 4a y 4c), cabe mencionar que la 

caracteristica territorial y agresiva del macho aumenta, el montar a la hembra 

manifiesta el estado sexual en que ambos se encuentran. Su period0 de 

postura (en la hembra) abarca de Febrero - Marzo a Octubre, aunque 

dependiendo de la zona geogrhfica donde se encuentren sufren rnodificaciones 

por el tip0 de dima y cantidad de horas luz. Por ejemplo en 10s Estados Unidos 

de America (EUA) la postura en el norte. se presenta de Mayo a Septiernbre, 

mientras que en el sur puede producir todo el aAo; en Sur Africa se presenta de 

Junio a Febrero, per0 se ha reportado todo el ail? en otras regiones de este 

continente; en el Reino Unido se registra de Marzo a Octubre. La cantidad de 

huevo producido en un aRo por una hembra varia y un nurnero aceptable es de 

15 a 25 huevos si ella 10s incuba, per0 si la opci6n productiva es recoger el 

huevo para incubacion artificial el rango va de 30 a 60, existiendo excepciones 

de 75 a 100 y algunas hasta mas. El huevo es frecuenternente puesto (cada 2 

dias) en el atardecer o entrada la noche, existiendo las que lo hagan en la 

mailana. Ambos sexos pueden descansar durante 3 - 4 semanas del trabajo 

1' Hay que procurar diferenciar de la pica de plum que puede ser conrecucncia de hacinarniento 0 

deiiclencla nutritional 



reproductivo y reanudarlo, perdiendo tanto el macho como la hernbra 

caracteristicas de comportarniento sexual de dicha &poca. El efecto de la 

temperatura ambiental es desconocido, per0 10s fenbmenos donde existan 

extremos de calor o frio pueden frenar la producci6n. ( 1 , 2 . 4 . 5 . ~ .  1.8 .8 .10.  12.44. IS. A*. 

8') 

ASPECTOS GENERALS DE LA INCUBACION EN AVESTRUZ 

La practica de incubacion de huevo de avestruz deriva como en otras 

especies. de la incubaci6n de huevo de gallina. Fue patentada en 1867 en 

Africa por Arthur Douglas (de Albania), y se utilizo sin modificaciones hasta 

1980, donde se carnbiaron algunos detalles de la idea original, sufriendo 

posteriores rnodificaciones por el paso del tiempo y la tecnologia. (7. g, 12) 

Hay que tornar en cuenta ciertos aspectos que pueden aportarnos una 

mejor idea sobre la seleccion del huevo. El tamaiio minirno de un huevo es de 

350 g, y el maximo de 2200 g, sin embargo, 10s huevos tipicos deben estar 

entre 10s 1300 - 1700 g, ya que huevos que excedan este rango tienen un Area 

pequeiia proporcionalmente al tamaiio del huevo que merma el intercambio 

gaseoso y la evaporacidn de agua, siendo probable el resultar pollos debiles y 

edematosos, por el contrario, si el huevo esta por debajo del rango minirno, la 

perdida de agua puede ser excesiva originando pollos debiles y deshidratados. 

A* Roth L. lnrmduction to rhc rat~te industry and the use olfartlack direct-fed microbial products, 

hnp:/luren.lst.neVa~)ne/Ratites.html, 10115l97. 

B* Alternative agriculture series. number I I .  hnp:lInenet.wusll.edu/0.9/AWIUmixlostrich.htm, 

10115/97 



El cascar6n es una barrera selectiva que peni te el intercarnbio gaseoso y la 

evaporacidn e inhibe la entrada de agentes infecciosos, el grosor tipico debe 

ser entre 10s 1.7 y 2.0 mm, ya que mAs grueso dificulta la evaporaci6n 

predisponiendo a pollos dbbiles y 10s rnAs delgados aumentan la evaporaci6n y 

se predisponen a una penetraci6n fijngica o bacteriana, al igual que 10s 

cascarones con supelficies dafiadas o irregulares. (7.0, 

El aspecto rnorfol6gico del huevo de avestruz no se ha definido 

geneticamente como en el caso de las gallinas, ya que la selecci6n ha sido 

mas enfocada al aspecto de la plurna y la cantidad de huevo que sobre su 

uniformidad, adernas de que comparativamente el tiempo de seleccibn genbtica 

(en forma productiva) es menor que en otras especies. (7.9, 

Se menciona que la incubaci6n del huevo de avestruz es exitosa 

siempre y cuando exista un manejo correcto del huevo, esto significa desde 

recogerlo de un nido lirnpio y seco, registrarlo, limpiarlo y resguardarlo 

adecuadamente (12.8 - 18.3 "C y 75% de humedad relativa) por 7 dias, 

durante 10s cuales no es necesario un volteo. Y su incubation durante 42 dias 

promedio a una temperatura de 36 - 36.6 'C, hurnedad relativa de 20 - 40% ya 

que es especialmente sensible a 10s descensos de temperatura, aunado al 

analisis del huevo no nacido. Se indica tambien una necesidad de 50 pies 

cubicos (45 litros) de aire fresco por hora por cada 100 huevos y con un minim0 



de 6 volteos al dia, con ello manteniendo la concentraci6n de bibxido de 

carbon0 por debajo del 0.5%. (, , ,~,9,10, ,I, ,,,21, 
Los factores que afectan la incubaci6n, en este caso son el lavado 

excesivo (por un posible dafio en la chscara), incubaci6n inconecta, 

deficiencias nutricionales en el huevo, agentes infecciosos, anormalidades 

geneticas, huevos con caracteristicas no aptas para incubar, presencia de 

toxinas en el huevo o agentes t6xicos externos, y ma1 almacenamiento. 

12.14.16) 

Para el diagn6stico de fertilidad, se recomiendan 10s dlas de incubaci6n 

entre 10 y 14, y un ma1 diagnbstico puede conllevar a mantener en la 

incubadora un huevo no embrionado que es potencialmente un medio de 

cultivo bacteriano, con la consecuencia de una posible transmision en la misma 

a huevos sanos. Se ha informado de porcentajes que van del 2 al 60 % de 

contarninacion en un estudio en el Reino Unido. lo cual dio por resultado una 

incubabilidad de 25% de todos 10s huevos incubados. 31.9 % de 10s fertiles. y 

la maxima alcanzada por una hembra de 73% de 10s huevos fbrtiles, ya que la 

contarninacion bacteriana en la postura de la parvada fue de 32.6%, variando 

de una a otra hembra,,,,. El correct0 manejo que se haga al respecto evitar* 

las patologias que se desarrollen por descuido en el Area de incubacibn, tales 

como las que se presentan en la industria avlcola y se muestran en forma 

parecida en aveetruces, y como ejemplo esta la humedad alta que propicia 

m~isculos deformes y pollos edematosos; la baja humedad con consecuencias 



de rnalformaci6n del cuerpo, deshidrataci6n y poca sobrevivencia; las 

temperaturas anas, que originan pollos malforrnados, edernatosos o rnuertes 

ernbrionarias; las ternperaturas bajas propician rnuertes embrionarias. 

nacirnientos retrasados, con pollos rnuy grandes y con poca fuerza. (6. 7.9. 14. 16. 

24.25.281 

La fertilidad, aportada por el macho, se menciona de hasta el 90 %, 

siempre y cuando se tenga la paciencia y constancia en la Obse~aCion del 

cornportarniento de 10s anirnales para poder detectar problemas ya que a 

diferencia de otras especies 10s des6rdenes reproductivos en el avestruz 

pueden durar por meses o incluso aAos sin rnanifestar serniologia alguna. Esto 

hace que el diagnostiw de una enfermedad sea principalrnente a travbs de la 

historia reproductiva, un examen fisico - clinic0 (muestras de suero, sangre. 

cultivos bacterianos de oviducto, abdorninocentecis, radiologia, ultrasonografia 

Y endoscopia). (~,7.8.9. 14.27) 

Unas de las causas de infeccion en hernbras, puede ser la fatiga 

muscular durante la produccion, permitiendo la infeccion ascendente; otra es 

por una infeccion sistbrnica o de facil diserninacibn en el cuerpo como en la 

aerosaculitis o por la petforacion de la cavidad abdominal por cuerpo extrairo. 

Del correct0 diagnostic0 y tratarniento (por cultivo y sensibilidad) depende que 

la infeccion no progrese y el problerna se resuelva, ya que la muerte por 

peritonitis derivada de infecciones del aparato repmductor es causa frecuente 

de muerte en hembras. ,6, 7. 27) 



La semiologia que se presenta de forma comun en infeccibn de 

oviduct0 es: 

1. Huevos errAticos. 

2. Cese repentino de postura. 

3. Huevos sin dscara o ma1 formados. 

4. Huevos con ma1 olor. 

5. Posible descarga cloaca1 de olor peculiar. 

6. 20.000 - 100,000 dlulas blancas en la sangre variando segun el agente 

implicado (heterofilia en casos agudos y linfocitosis en 10s crbniws). 

La sola infeccibn de utero o metritis incluye 10s puntos 2. 3. 4, arriba 

citados. Se ha aislado Mycoplasma spp., y Paramixovirus del tracto reproductor 

de la hembra desconociendo su importancia clinica. (8.7. 

Otras causas que se pueden considerar en la infertilidad, son: 

problemas en el comportamiento (falla en la copula) ya que existe la 

preferencia de pareja, siendo comun el asignar la pareja sin permitirles elegir; 

un ambiente hostil o inadecuado para la c6pula puede originar infertilidad, tal es 

el caso cuando se usa equipo de motor direct0 en el Area para mover al 

avestruz de un corral a otro. La func16n de trios, parejas o pawadas en 

beneficio o perjuicio de la fertilidad no ha sido bien examinada, aunque existen 

estudios preliminares donde se registra la obsewacibn de que los grupos 

pequefios (trios o parejas principalmente) proporcionan un mayor numero de 

huevos fbrtiles, asi como en 10s animales jbvenes recomiendan la pareja para 
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mejores resultados (q4,. La infeltilidad de estacibn es comirn en 10s inicios de la 

Bpoca de apareamiento si la hembra comienza su postura antes de que el 

macho madure su esperma o empiece a pisarla. Se menciona en EUA a la 

obesidad mas que a la desnutricibn como una causa que coincide con baja 

fertilidad (se detalla mas adelante). Las causas anatbmicas que pueden 

originar este problema son por ejemplo en el macho por tener una desviacibn 

del falo, o por ausencia del surco espermatiw, y en el caso de la hembra al no 

tener una correcta formation del oviduct0 puede tener una ovulaci6n erratica. 

Los casos de una hembra negra son de infertilidad segura, ya que la hembra 

por falta de estrbgenos tiende a poseer ovarios y lo  testiculos inactivos, las 

hembras jbvenes pueden llegar a tener unas cuantas plumas negras per0 

deben perderlas al madurar. (,, 9, 14, 

Los problemas de tipo nutricional en 10s reproductores se reflejan en la 

incubacion Una hernbra se encarga de producir el huevo (nutricionalmente) 

con todos 10s ingredientes, exceptuando el oxigeno, para formar un pollo. Si la 

rnadre es alirnentada con deficiencias en proteina, carbohidratos o grasas, el 

huevo estara balanceado nutricionalmente per0 su tamaflo sera reducido o la 

cantidad puesta sera menor a la normal; si el caso es por deficiencia en 

vitaminas ylo minerales el huevo estara deficiente en sus ingredientes. Los 

problernas que afecten sobre el calcio proporcionado a la hembra causaran 

trastornos en la deposicibn del cascarbn, estos pueden ser la dieta baja en 

calcio, o tambien por alto contenida de f6sforo en la dieta y deficiencias de 



vitamina D3. Dietas con alto contenido de grasas pueden disminuir la 

absorci6n de calcio e indirectamente alterar la deposici6n de carbonato de 

calcio en la membrana calcarea. (7,271 

Por ultimo, en lo que refiere a la nacedora, esta debe de contar con las 

mismas caracteristicas climaticas que se proporcionen en la incubadora. El 

paso a este sitio se recomienda de 3 a 2 dias antes de la fecha supuesta de 

nacimiento. El error producido por el manejo del huevo durante la incubacion y 

que derive en la perdida de embriones no debe exceder el 10%. con picos en 

10s dias 3 - 4 (organogenesis), y 40 (cambio de respiracibn). ,B. 16.ZB, 

Existen otros parametros debido a que un estandar en la informacibn 

productiva de avestruz se alcanzarb con el tiempo. Tal es el caso del 

porcentaje de incubabilidad (resultado de 10s nacidos entre el huevo fbrtil) que 

tambien se menciona es de 60 a 80%. lo cual es un rango muy amplio. (8,,6, 

Las perdidas atribuidas a otros dias, es decir dentro de 10s dias 5 -39. 

pueden deberse entre otras causas a una incubaci6n incorrecta, deficiencias 

nutricionales en el huevo, agentes infecciosos, anormalidades geneticas, 

huevos no incubables, toxinas, ma1 almacenamiento. 

El numero de crias por hembra dependera como hemos visto de varios 

factores, por lo que 10s rangos minimo y maximo son de 5 - 30, per0 se han 

llegado a registrar hasta 80 en una temporada. (5.8. 8, ,2. 

a* MVZCalsr I. Ush: D o h  Ranch 1997. Comunicm6n P m m I .  



Es rnenester hacer hincapie en el hecho de que la convivencia con 

OtraS aves, predispone a una transrnisih de enferrnedades tanto para el 

avestruz como para sus vecinas, y aunado a esto si el personal de la granja 

tiene un patr6n de movirniento de corral a corral o de Area a Area inadecuado. 

tendrti que ver w n  la transmision de la enfermedad o infecci6n, raz6n por la 

cual es recornendable que la production de avestruces sea de rnanera 

separada, o si se da el caso de convivencia procurar tener Areas delirnitadas al 

igual que el personal asignado, con buena organizaci6n en arnbos aspectos. (,, 

9. 10. 24. 28) 

Con base a estos antecedentes el presente estudio de realiz6 con el tin 

de analizar el cornportarniento de carhcter productivo en el Valle de Mexico. 



El potencial productivo del criadero de avestruces del Centro de 

Enseiianza. Investigaci6n y Extension en Produccion Avicola (CEIEPA) es 

similar a lo publicado en otros paises. 



OBJETIVOS. 

Analizar el cornportarniento productivo de 10s reproductores de avestruz 

bajo condiciones del CEIEPA, con lo cual se pretende aportar informaci6n 

para 10s productores de MBxico. 

Conocer la duraci6n de la Bpoca reproductiva del avestruz en el CEIEPA. 

Conocer en el CEIEPA: La curva de producci6n de huevo en el avestruz; 

10s parametros productivos de fertilidad, incubabilidad del total de 10s 

incubados (nacidos 1 incubados), incubabilidad de 10s fbrtiles (nacidos 1 

fertiles), contarninacion y nacirnientos por hernbra 

ldentificar 10s periodos donde se presenta el inicio, terrnino y pic0 de 

nacirnientos en el CEIEPA. 

Proporcionar en el presente estudio 10s datos de relevancia que influyan en 

las decisiones de carhcter productivo con respecto a 10s reproductores. 



. 
MATERIAL Y METODOS. 

El presente estudio se realizo en las instalaciones del Centro de 

EnseAanza. Investigaci6n y Extensi6n en Produccibn Avicola (CEIEPA), que 

pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la 

Universidad Nacional Autonoma de MBxico (UNAM), w n  direccibn en Salvador 

Diaz Miron SIN, cot Zapotitlan. Delegaci6n llahuac, MBxico D. F. C.P.13209, a 

una altura de 2250 m. s. n. m. Bajo wndiciones de clima templado htimedo. 

siendo Enero el mes mAs frio y Mayo el mas caluroso, con una precipitaci6n 

pluvial de 747 mm.,,,; donde se encuentran 24 avestruces adultos 

reproductores (12 machos y 12 hembras) provenientes de Utah, EUA. Los 

animales fueron divididos por parejas (macho y hembra), en corrales de 800 

m2, cercados con malla venadera con una altura de 2 m. (del piso a la parte 

mas alta de la malla), provistos con bebederos (botes de aluminio, con 

capacidad de 60 litros), 10s cuales actualmente se limpian cada 3 dias y se 

llenan diario, y comederos de madera que se esquematizan en la figura 5. 

Los animales arribaron al centro (ya identificados) en Febrero de 1997 

contando don una edad comprendida entre 10s 2 ailos 6 meses a 3 ailos. Su 

agrupacibn en parejas fue aleatoria quedando como se muestra en la figura 6, 

El manejo en el centro a la fecha consiste en alimentar 10s animales 

con dietas que se preparan en la planta de alimentos del propio centro de 

produccion, cuya f15rrnula es basada en sorgo, soya y harina de alfalfa. lo cual 

proporciona: 17% de Proteina cruda; 10% de Fibra cruda; 2340 KcallKg de 



Energia Metabolizable. Las necesidades de nutrientes estan dentro de lo 

mencionado por Scheideler y Sell (1 996) ,,. Esta dieta se proporciona a razon 

de 2 Kg por animal adulto por dia en Bpoca de postura, para modificarse a 1 Kg 

por animal adulto por dia en el periodo de descanso (Noviembre - Enero). 

En lo que se refiere a 10s huevos, una vez rewlectados del nido (hoyo 

en la tierra que hace el animal, de aproximadarnente 1.5 m de diarnetro y 15 

cm de profundidad). el proceso de lavado fue con soluci6n de yodo (lo%), 

enjuague con agua lirnpia, y la desinfeccibn (por 20 minutos) utilizando la 

tBcnica con formaldehido (liquid0 al 37%) y permanganato de potasio (a raz6n 

de 30 ml I20  g I m3 seglin corresponds), para posteriormente llevarlos al cuarto 

de conservation (frio 15 "C y 60 - 70 % de humedad relativa) y numerarlos de 

forrna progresiva (huevo 1, huevo 2, etc.), y registrarlos en un periodo de un 

aiio (Febrero de 97 a Enero de 98). Posteriormente se comienza a numerar de 

nueva cuenta y del mismo rnodo en un segundo ciclo (Febrero 1998). (6.8. 12.31, 

La incubacion (vertical), se realiz6 en 2 incubadoras que conservan una 

temperatura de 36.6 "C. una humedad relativa de 35% (provista por agua 

corriente de la granja) y efectuan 12 volteos al dia de forma automAtica, dichas 

maquinas tienen una capacidad de 32 huevos (el paso a la nacedora es a 10s 

39 dias con las mismas condiciones de temperatura y humedad). Las crias 

nacidas (42 dias promedio de incubacion), fueron registradas de la misma 

manera que el huevo, adernas de abrirles un expediente donde se anota su 



nacimiento, padres, e historia clinica como se sugiere para esta especie. (,, 2. ,, 5, 

6 .25 )  

Metodologicamente el presente proyecto contemplo la sistematizacion 

y analisis de 10s registros que se tomaron en el centro. Los datos obtenidos se 

capturaron en hoja de cAlculo EXCEL del programa MICROSOFT OFFICE. 

para obtener resultados estadistiws descriptivos de 10s meses de postura. 

principio y fin asi como el pico de la misma; meses de inicio, pico y fin de 

nacirnientos, para generar un resultado por pareja, rangos minimo y rnaxirno y 

un promedio de la parvada. 

Esto se cornparb con lo mencionado dentro de la literatura que indica 

un periodo reproductivo de 10s rneses comprendidos entre Febrero y Octubre. 

per0 que puede variar segun ia zona geogrhfica; con postura prornedio de 50 

huevos al aiio, y un maximo de 100 por hembra. Tambien se evaluo la fertilidad 

(mencionada del 70 - 90%) necesarios para obtener un numero de entre 5-30 

pollos por hembra por aiio. (,, ,,6, 8. 



RESULTADOS. 

Del registro de huevo puesto se obtuvo que la postura inici6 el 23 de 

Febrero de 1997,9 dias despubs del arribo de la pawada al Valle de MBxiw, la 

hembra que comenz6 fue la hembra 5 (H5) con un huevo, el total acumulado 

para ese mes fue de 3 huevos (junto con H79). Sin embargo el comportamiento 

general fue iniciar en Marzo de 1997 (acumulando 36 huevos), esto significa 

hablar de un period0 de adaptaci6n de 9 dias a un mes. Posteriomlente el 

incrernento de la postura se pudo apreciar durante Abril (con 48 huevos) y 

Mayo (con 71 huevos) para tener el pic0 de la postura en el mes de Junio con 

93 huevos del total de hembras. La postura declin6 paulatinamente (Julio = 67; 

Agosto = 62) hasta Septiembre con 50 huevos, per0 sucedi6 un ligero 

incrernento para Octubre con 65 huevos, para de una manera abrupta bajar en 

el mes de Noviembre a 27 huevos. lnesperadamente la postura aument6 en 

Diciernbre a 42 huevos generados, y declin6 levemente hacia Enero de 1998 a 

30 huevos, todo esto puede observarse en la figura 7 de comportamiento de 

postura de la pa~ada.  Con esto &be notarse que la postura nunca ces6 a 

pesar de tratar de propiciarlo a travks de la disminucion de nutrientes de la 

dieta del animal, tanto en lo referente a alimento y agua, esto es: el alimento 

fue disminuido a 1Kg por animal por dia (epoca de descanso), y el agua se 

suspendio por 2 dias en forma drdstica durante el mes de enero, tratando con 

ello de forzar a un descanso el aparato reproductor de macho y hembra para 



que de rnanera similar que en las gallinas (muda forzada 31, 32, 33) se aseguraran 

resultados (con probable mejoria) en la pr6xima temporada de production. 

La duraci6n de la postura de la p a ~ a d a  de avestruces en la granja del 

CEIEPA, fue a partir de Febrero de 1997 a lo largo de todo el arlo, obteniendo 

un total de 594 huevos totales de la parvada (y un promedio de 49 por hembra). 

El inicio del segundo ciclo (Febrero de 1998 a Enero de 1999) fue wntinuaci6n 

del primer0 ya que la postura no se detuvo. Los rangos rninimo y maxim0 de 

postura registrados en la parvada 10s presentaron las hembras 99, con 7 

huevos puestos en este ciclo (4 meses de postura y 7 inactivos), y la 79, con 

105 huevos puestos (12 rneses de postura). Los datos recopilados de la 

postura individual y de la parvada pueden 0bSe~arSe en el cuadro 3, y lo 

acurnulado por cada hernbra en todo el ciclo (Febrero de 1997 a Enero de 

1998) en la figura 8. 

Debido a la novedad y la falta de conocimiento pleno acerca de la 

especie, la postura fue inesperada per0 gracias a 10s registros hechos se 

aprecia tarnbi6n que ias hembras 81. 21 y 12 iniciaron su postura en Mayo de 

1997, y que la hembra 78 en Marzo puso un huevo solarnente y reanud6 en 

Mayo. 

Lo que concierne al aspecto de 10s nacirnientos (obtenidos al dia 42 en 

promedio), el grupo comenz6 en abril (una cria), elevandose a 3 en Mayo, y de 

rnanera considerable para 10s meses de Junio y Julio (11 crias por mes), la 

disrninuci6n fue paulatina hacia el mes de Agosto (9 crias) continuando con el 



mismo numero en Septiembre (9 crias) y baj6 aun mAs para Octubre (5 crias). 

sin embargo aument6 levemente para Noviembre (7 crias) declinando por 

completo en Diciembre (cero) para iniciar de nuevo en Enero de 1998 (una 

cria). En el mes de Febrero de 1998 no existi6 nacimiento ratificando a Enero 

de 1998 como fin de cido (figura 9). 

La pareja que tuvo la primera cria fue la hembra 5 y el macho 5 lo que 

coincide tambien con el inicio de la postura por esta pareja. y 10s de la ultima 

cria fueron la hembra 79 (la cual tarnbibn inici6 postura en Febrero) con el 

macho 22. El numero de crias por hembra se puede apreciar en el Cuadro 4 

diseiiado para ese fin. ademas de la figura 10, donde se pueden apreciar rnejor 

las diferencias en mjmero de crias por hembra obtenidas, de lo cual se obtuvo 

como rangos minimo y maxim0 a las hembras 78, 12, 99 y 1 con cero crias; y 

la hembra 7 con 18 crias. 

Con esto no se expresa la fertilidad obtenida por la parvada ni mucho 

menos la individual (por pareja), ya que existi6 al principio falta de recursos 

para la incubacion del huevo (meses de Febrero a Julio de 1997; por la 

expectativa de que la postura iniciara al afio siguiente del arribo de la pa~ada). 

con lo que la actividad de registro se vio circunscrita a solo anotar la postura 

de cada hembra y la cria nacida, ya que se recurri6 a una casa incubadora 

particular donde por la cantidad de huevo que se atiende les fue imposible 

responder a la exigencia del registro y ovoscopiado del huevo enviado durante 

este periodo. 



A partir del mes de Agosto, ya se cont6 con la capacidad de incubar 10s 

huevos puestos de toda la parvada, puesto que la granja recibio la otra 

incubadora de caracteristicas iguales a la primera, gracias a lo cual se pudieron 

obtener datos de fertilidad, infertilidad, contaminaci6n y huevo no incubado 

hasta terminar el ciclo (Enero 1998). De este mod0 se registraron 10s siguientes 

parametros en el periodo Agosto 1997 a Enero 1998 (cuadro 5): de 298 huevos 

contabilizados en ese tiempo, la parvada obtuvo un 23.15% de fertilidad; 

64.09% de infertilidad; 7.72% de contamination (no se practicd prueba 

diagnostica de agente etiol6gico); 5.03% de no incubado; y 31.88% de 

incubabilidad del huevo fertil (tomando en cuanta solo 10s nacidos de 

Septiembre de 1997 a Enero de 1998 = 22, divididos entre el n~imero de 

huevos fertiles = 69). La pareja con mejor fertilidad fue la del corral l(C1) 

(hembra 7(H7) - macho 36 (M36)) con 18 fertiles de 33 puestos es decir el 

54.55% ademAs de que no existi6 huevo contaminado, y fue la que mas crias 

acumulo al final de este periodo (6 = 33.33% de incubabilidad sobre huevos 

fertiles). La pareja del C5 (H90 - M35), a pesar de que hasta Agosto de 1997 

habia tenido 3 crias, no tuvo ninguna en el periodo descrito, ni huevo fertil; 10s 

corrales C6 (H78 - M22), C10 (Hi2 - M4) y C11 (M99 - H34), no obtuvieron 

ninglin huevo fertil y en el corral 12 (HI- M28). se registro solo un huevo fertil 

pero sin cria (2.78% de fertilidad). del anelisis minucioso y detallado se 

produjeron las graficas respectivas que expresan esto en el grupo [figuras 11 y 

12). 



Las parejas que registraron contaminacibn en huevo, detectada 

durante la actividad de ovoscopiado fueron (period0 ago97-ene98): 

' Hembra 5, macho 5, Noviembre un huevo, Diciembre (1997) 3 

huevos, Enero (1998) 2 huevos contaminados de 10s puestos. 

' Hembra 98. macho 33. con 2 huevos contaminados en Septiembre y 

1 en Diciembre de 1997. 

Hembra 90. macho 35. con 1 huevo contarninado en Diciembre de 

1997 

Hembra 81. macho 1, con 2 huevos contaminado en Enero de 1998. 

* Hembra 79. macho 6. con 5 huevos contaminados en Diciembre 1997 

y 1 en Enero 1998. 

Hembra 21, macho 32. con 1 huevo contaminado en Agosto, 1 en 

Septiembre de 1997 y 2 en Enero de 1998. 

Hembra 1, macho 28, con len  Agosto de 1997. 

Hay que seiialar que hub0 un accidente en la granja en el mes de 

Agosto de 1997, en 10s corrales 5, 6, 7 y 8 donde se revento la malla 

intermedia, al parecer product0 de peleas entre machos, durante el cual las 

hernbras se intercambiaron quedando la distribucion como se indica en la figura 

13 y 14. 



La literatura cita que 10s animales no deben moverse o estresarse 

durante su period0 reproductivo ya que se corre el riesgo de perder gran parte 

de la postura anual, ademas de que en el caso de 10s machos la fertilidad es 

afectada. De hecho la hipotesis formulada por 10s especialistas 

norteamericanos de Utah, EUA, era que debido al estr6s por movilizacion, y a 

la adaptacibn de 10s animales a un nuevo ambiente muy diferente y poco 

tranquil0 (dentro de la Ciudad de M6xico y con espacios mas pequeiios a 10s 

que tenian), la postura del aiio 1997 se veria afectada, normalizdndose hasta el 

aiio siguiente. Sin embargo, ya que 10s animales provenian de un clirna mas 

extremoso que el del Valle de Mexico, probablemente esto beneficio que la 

adaptacion fuese rhpida, presentando inclusive para el final de la temporada 

una postura promedio de 49 huevos por hembra, obteniendo por parvada lo 

promediado en forma general para una pawada de avestruces. (s,a., 

Los anirnales tambien tuvieron que acostumbrarse a una nueva dieta y 

terreno, per0 no existio alteracion en la hembra, o el macho, presentando su 

comportamiento sexual de manera normal. 

Existi6 en ciertas parejas una ausencia de fertilidad durante el registro 

llevado de Agosto de 1997 a Enero de 1998, tal es el caso de la H90 con el 

M35 del C5, y la H78 con el M22 del C6, estas dos parejas en especifico. 

tuvieron una postura de 9 huevos cada hembra en estos meses registrados, y 

a* MVZ Calls I. Utah: Dobron Ranch 1997. Comunieasibn Pcnonnl 



puede deberse la ausencia de fertilidad al intercarnbio de hernbras durante la 

epoca de aparearniento, ya que por parte de una hernbra (H90) se tienen 

registrados 3 pollos nacidos antes de este periodo de 37 huevos puestos. En 

otro caso (M4 con H12, CIO), w n  10 huevos puestos, el macho disrninuy6 su 

actividad sexual, a falta de aceptacion por parte de la hernbra. esta raz6n es 

suficienternente fuerte en esta especie ya que la literatura menciona como 

requisito para la expresidn de la fertilidad de una palvada, trio o pareja que el 

macho tenga aceptaci6n por las hernbras, o por la hembra que constituye su 

pareja (o viceversa) y que de no ser asi lo mas probable es que no exista 

copula. En el C11 (H99 con M34), la hernbra fue la de rnenor postura, pues 

para el final de su ciclo (Febrero de 1997 a Enero de 1998) tuvo un total de 7 

huevos registrados, aunque en el periodo de Agosto de 1997 a Enero del998 

no puso huevo. Consultando bibliografia al respecto, se advierte como causa 

de una postura pobre o ausente a la edad del animal, debido al hecho de que 

hay animales que al principiar su actividad sexual requieren de tiempo para 

alcanzar una postura promedio y en machos, la experiencia y rnadurez 

suficiente para insistir sobre las hembras y lograr la c6pula y correcta 

penetracion, per0 podemos suponer tambien de un cuadro infeccioso en el 

aparato reproductor de la hembra ya que puede ser causa de detenci6n de 

postura. Para disipar diagndsticos hizo falta un estudio cllniw que descartara y 

diera como resultado la soluci6n al problema. 



En forma general se puede decir que la postura promedio de 50 huevos 

por hembra se logr6 y que las hembras con mhs baja postura, asi como a 10s 

machos de baja fertilidad pueden mejorar en la Bpoca siguiente, ya que estaran 

adaptados (un afio) a su nuevo habitat. La cantidad de crias por hembra 

lograda por la pawada fue de 5 (4.75), alcanzando el minirno citado por hembra 

en la bibliografia, podemos tambibn tomar en cuenta lo que cita Deeming (26) 

sobre 10s beneficios de formar parejas en 10s animales jovenes con respecto a 

su productividad, ya que este factor pudo a bien intervenir en lo anterior. (,, ,, ,,, 
En lo referente a medicina preventiva, a 10s aninIales se les aplico 

iverrnectina como desparasitante a su llegada, ademas de incorporarse al 

calendario de vacunaci6n de la granja en cuanto a enferrnedad de New castle. 

no manifestando problema o complicaci6n asociada. 

Lo que respecta a las contaminaciones que se presentaron y que se 

pudieron registrar del huevo (7.72% general, minima de 0% en mas de una 

hernbra, y maxima de 27.27% de C2. H5 con M5). el estudio confirma lo que 

menciona Deeming (141, y la bibliografia correspondiente, sobre el perjuicio a la 

incubabilidad (en este caso 10s nacidos entre 10s huevos incubados) y a la 

natalidad (10s nacidos entre 10s huevos fertiles). Estas contarninaciones pueden 

ser causas de que el lugar donde 10s animales llegaron fue acondicionado de 

un terreno abandonado, en el que la limpieza de basura fue amplia per0 

insuficiente ya que 10s vecinos la arrojan regularmente y el viento la arrastra 

hasta 10s corrales, rnotivo por el que es necesaria una limpieza diaria por el 



trabajador, per0 que indudablemente el animal llega a ingerir o a probar, lo que 

en un momento dado lo expone a infecciones, en la hembra estas pueden 

transmitirse a1 huevo (como es en Salmonella sp. y E. coli), ya que al 

establecerse en el tracto reproductor pueden ser transmitidas durante su 

formacion, o al nacimiento. (,. 9. 27, =, 
Otra es la convivencia con aves de postura y engorda, conejos y en 

ciertas Bpocas pavos lo cual se cita como un factor de riesgo constante para 

que infecciones a ios avestnrces o viceversa puedan suscitarse. Esto es muy 

probable ya que durante la postura el cuarto frio de almacenamiento de huevo 

se comparti6 con 10s avestruces, pues este era originalmente destinado al de 

gallina. (6.7. 2A) 

Existe ademas otro factor que refiere a la distancia que el trabajador 

recorre al llevar el huevo ya desinfectado y al aire libre hasta el cuarto frio 

(alrededor de 200 - 300 metros lineales), a lo que se hace referencia en la 

bibliografia de que el patron de movimiento del personal debe ser organizado 

para descartarlo como riesgo de transmision o infeccion, sumBndose que la 

calidad del agua de la incubadora no era monitoreada. 

En lo referente al lavado del huevo previo almacenamiento, es una 

controversia ya que el efecto sobre la cuticula es que la quita lo que significa 

desproveer de la primera barrera ante el medio para el huevo, sin embargo el 

lavado elimina la posibilidad de incubar junto con materia orghnica 

contaminante al mismo, lo que si se marca en la bibliografia es que el uso de 



gas de forrnaldehido es injustificado ya que existen otros agentes de limpieza 

menos agresivos para el personal y efectivos en su acci6n. (61 

Por otro lado, 10s huevos que se encontraron wntaminados se abrieron, per0 

no se tom6 muestra de la contaminacion, lo cual seria rewmendable para la 

mejor detection del problema y su soluci6n para que no afecte el ciclo 

siguiente. 

Los agentes que con mayor frecuencia se reportan en la literatura son 

E. coli. Pseudomona spp.. Proteus spp., y otros del genero gram negativo. (6, 7. 

9. 10. 16. 20. 24. 25.27.341 

Deeming. 0. C, hace la observaci6n sobre un estudio de incubaci6n, 

donde de 396 huevos el 22% result6 contaminado. de estos el 49.3% era de 

tip0 fungica, haciendo notar que es un contraste con la industria avicola, donde 

la contaminaci6n por hongos es baja o nula, no asi la bacteriana. De este mod0 

asevera que aparte de una hernbra asintornBtica como la causa de la 

contaminaci6n (ya explicado), la rnayoria de las contaminaciones del huevo de 

avestruz son por el ambiente en que se encuentra, refiriendose claro a la falta 

de higiene principalmente. 

Se incluye un cuadro resumen que ayudara a ampliar el conocimiento 

acerca de 10s posibles causales de este tipo de problemas en avestruces 

(Cuadro 6). 

Falt6 hacer un registro de las muertes y etapa en que se encontraba 

embrionado el huevo, sin embargo por la apertura de la mayoria de 10s huevos 



detectados como contaminados existieron embriones de 10s tres tercios de 

incubacion. ,25, 

Otro aspect0 qua no se tom6 en cuenta, per0 existio. es el de las rnalas 

posiciones del ernbribn (con relaci6n a la drnara de aire). Entendiendo por una 

posici6n normal la orientada al polo con aire del huevo. Ley, H. D., y otros, en 

un estudio registran que de 11 pollos no nacidos, 6 venian en mala posici6n 

(polo opuesto, ecuador. etc.). lo que equivale a un 55%, las condiciones de 

incubacion eran en este caso las recomendadas de micro ambiente, per0 la 

posicibn del huevo era horizontal. (26) 

La bibliografia menciona como una consecuencia de deficiencias 

nutricionales huevo pequeiio, y la muerte en varios estadios de incubacion 

causado por enferrnedades gastrointestinales u otro tip0 de enfermedad 

sistemica que afecte la absorcion, el rnetabolismo y aprovechamiento de 

nutrientes, ya que origina huevos deficientes nutricionalmente hablando. (6, 7 )  

Se detect6 tarnbien la presencia de deformidades en el desarrollo de dos 

embriones uno con ausencia del ojo derecho (diagnostico el 19 de octubre de 

1997; H93 - M18), otro mas con estrangulamiento en la pata derecha sobre la 

region de 10s tarsos ademas de asimetria con la pata izquierda en cuanto a 

longitud (diagnostico el 13 de diciembre de 1997; H79 - M22), ambos murieron 

en el cascaron. Existio una cria que pese a que naci6 murib a 10s pocos dias, 

con la peculiaridad de falta de desarrollo de parpado superior en ambos ojos 

(12 dias de edad, diagn6stico el 20 de Octubre de 1997 H93 - M18). Los 



problemas en la morfologia que probablemente se deban a causas 

nutricionales pueden deberse a 10s mismos que se presentan en la industria 

avicola, es decir que dichos problemas en gallinas pueden ser la base para el 

estudio en avestruces; como ejemplo son 10s casos presentados de incidencia 

de pollos edematosos con hemorragias subcuthneas y muerte a mitad de 

incubacion por probable deficiencia de Bcido pantotenico a causa de un gran 

consumo de grano por la hembra, lo cual desaparece si se administra un 

complejo polivitaminico per0 ocultando la causa (,). Debido a que en el presente 

estudio solo concierne hasta el nacimiento de la cria, no se detalla mhs en este 

asunto per0 se hace cita de ello por considerar la posible relacion que lleve 

con las enferrnedades que pueden presentarse en la postura, durante la 

incubacion y al nacimiento, para hallar una soluci6n a 10s problemas 

productivos que se pudiesen presentar en una granja de este tipo. 

Es conveniente decir que el animal pese a su edad, se adapt0 a las 

condiciones clim2ticas que implica el CEIEPA, no obstante, de estar rodeado 

por zonas habitacionales pudo conseguir resultados productivos favorables (ver 

el cuadro 7). ya que el pron6stico de producci6n augurado para estos animales 

era muy bajo segun la existencia de mayor probabilidad de ocurrencia por 

rnoverlos en tiernpo de postura y copula iniciados aunado a que la presencia de 

muchos factores estresantes del medio contribuyen a una mala productividad. 



CONCLUSIONES 

En un inicio las decisiones que Sean necesarias para atender las 

necesidades de la granja con respecto a la produccibn deberhn estar lo mas 

fundamentadas posible, ya que posteriormente la opci6n a tomar en un caso en 

particular no solo dependera de la bibliografia de que se disponga puesto que 

es necesaria la referencia propia como experiencia a traves de archivo de la 

rnisma en forma escrita y detallada (casos clinicos, cambios de 

comportamiento, carnbios en la postura, etc.) de cada granja. Es cierto que 

existen circunstancias semejantes, per0 cada region en donde se desarrolle el 

avestruz, tendra variables propias del terreno que lo hagan diferente a las del 

resto del mundo, esto es importante ya que la mayoria de referencias sobre el 

terna proviene del extranjero, asi que es necesario mayor informacidn que 

aporte ayuda al productor y al asesor tecnico para la toma de decisiones en 

nuestro pais. Por ello es deterrninante que el control que se lleve sobre 10s 

registros y expedientes de 10s anirnales sea veraz y oportunamente revisado y 

tornado en cuenta para decisiones de caracter medico y zootecnico. Toda 

informacion obtenida debe ser difundida para beneficio de 10s demas ya que 

esto originara mas colaboracion por parte de 10s asesores tecnicos en el buen 

aprovechamiento de esta especie. 

El conocimiento que se adquiera y registre en forma escrita puede ser 

de gran utilidad para resolver problemas de carhcter infeccioso en el huevo o 

en 10s animales reproductores, ademas de aportar informacion para analizar 



casos particulares de baja fertilidad o deformidades al nacimiento, pudiendo dar 

mejores resultados 10s cambios de pareja por incompatibilidad, y la valoraci6n 

de machos y hembras que precipitadamente puedan ser objeto de desecho. 

concedi&ndoles de esta forma una oportunidad mejor de expresar su potencial 

en la cual estaremos seguros sin cargo de conciencia sobre el destino de un 

animal en el que se invirti6. Con ello el estudio revel6 la adaptabilidad del 

adulto per0 la sensibilidad en la incubaci6n lo que requiere un wmpromiso 

serio para su produccidn y poder manejar las cualidades del avestruz 

adecuadamente ya que esto se verA reflejado en 10s resultados productivos y 

que de manera 16gica acarrearh los de caracter econdmico. 
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CUADRO 3. RESULTADOS DEL HUEVO PRODUClDO POR PARVADA DE AVESTRUZ 
PERIOD0 1997 - 1998 CEIEPA- FMVZ - UNAM 

e 
UI 

El primer subtotal indica el tiempo a partir del cual el CEIEPA pudo hacer la incubacion de todo el huevo producido. 
NOTA : Durante el period0 97 - 98 se lleg6 al numero (de huevo) 595, per0 durante el manejo del huevo el numero 
132 se salto, es decir que bajo el # I 32  no se registr6 ningun huevo, per0 si del 133 al 595. 



CUADRO 4 NACIMIENTOS ORIGINADOS POR HEMBRA DURANTE EL PERIOD0 1997-1998 
CEIEPA-FMVbUNAM 

P 
0) 

( 1 UTAL I 151 



CUADRO 5. RESULTADOS DEL HUEVO PRODUCIDO-INCUBADO POR PARVADA DE AVESTRUZ A W S r O  1887 - ENERO 1898 
CEIEPA - FMVZ - UNAM 

." 
TOTAL DE H U N 0  INCUBADO CONTEMPUWDO SOLO LO INCUBADO 
TOTAL DE HUEVO FERTlL 
TOTAL DE HUEVO INFERTIL I91 67 49 
TOTAL DE HUNOCONTAMINAW 23 8 13 



CUADRO 6. PROBLEMAS MAS FRECUENTES Y SUS WSIBLES CAUSAS EN 
INaJBAClON DE AVESTRUL 
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CUADRO 7. RESULTADOS PRODUCllVOS OBTENIDOS DEL CEIEPA (UNAM) Y SU 
COMPARAC16N CON LOS ENCONTRADOS EN LITERATURA AL RESPECTO. 



Figura 1 .  Aparato reproductor de la hernbra. 
(Adspsdo dc: 6,32,33) 1 
Ovario, 2. Infindlbulo, 3. Magno, 4. Itsrno, 5.  
Utero, 6. Vagina, 7. Cloaca, 8. Ano. 



avestruz hembra de 3 meses de dad. (adaptadode: 6 ,  1 I )  
1. Cloaca, 2. Ano, 3. Clitorix, 4. Eminencia genital. 
5 .  Exteriorization del clitorix de la hembra (por sexaje). 



esperma 
- tiw 

Figura 3 . Representacion esquedtica del aparato reproductor de un avestruz 
macho de 3 meses. (adaptado de. 6, I I) 
1 .  Cloaca, 2. Ano, 3. Falo, 4. Saw o bolsa de resguardo del falo. 
5 .  Exteriokzacion de falo (por sexaje). 
6. Corte transversal del falo. 



( Figura 4a. Macho y hemhra en cortejo. I 

Figura 4h. Hemhra receptiva para la monta (copula). 



Figura 4c. Macho cortejando a la hembra mediante el baile. 



Figura 5. Esquema de comederos para avesrmz adulto utilizados en el 
CEIEPA por pareja. 

Figura 6. Distribution de corrales y parejas. Febrero 1997. 1 
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Figura 8. POSTURA LOGRADA POR 
HEMBRA EN EL ClCLO 97-98 

CEIEPA - UNAM 
Promedio = 49.5 
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HUEVOS 
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Figura 9. FRECUENCIA DE NAClMlENTOS 
POR PARVADA ClCLO 1997-1 998 

CEIEPA-UNAM 

TOTAL 

NUMERO 
CRlAS 

DE CRlAS = 57 



Figura 10. NAClMlENTOS POR HEMBRA 
ClCLO 1997-1 998 CEIEPA-UNAM 
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Figura 11. DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DEL 
HUEVO INCUBADO I AGOSTO 1997 - ENERO 1998 

CEIEPA-UNAM 

Total = 298 

.- .- - 
TOTAL DE HUEVO FERTIL 

T O T A L  DE HUEVO INFERTIL 
OTOTAL DE HUEVO CONTAMINADO 1 



Figura 12. DlSTRlBUClON DEL HUEVO EN EL 
PERIOD0 AGOSTO 1997-ENERO 1998 

CEIEPA-UNAM 
Total = 298 
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Figura 13. Dishibucioo de 10s c o d e s  y parejas. Periodo Febrero 97 - Agosto 97 

M = macho H = hembra 

C o d  12 C o d  11 Corral 10 Corral9 Corral8 C o d  7 

Figura 14. Distribution de 10s corrales y parejas. Periodo Agosto 97 - Enero 98 

M = macho H = hembra 

Corral 12 Corral l l C o d  10 Corral 9 Corral 8 C o d  7 

Esto significa un cambio de hembras entre los corrales 5 y 6 a panir del mes de 
Agosto de 1997. 
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