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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo
evaluar la influencia del número de lotes
de pollos que han utilizado una misma
cama sobre su composición química. Se
utilizó un diseño completamente
aleatorizado para comparar y evaluar seis
tratamientos, establecidos según el número
de lotes de pollos empleados. Siendo T0
la cama sin uso (solo cascarilla de arroz);
T1, la cama utilizada por un lote de pollos
y así sucesivamente hasta T5, que fue la
cama sobre la cual pasaron cinco lotes de
pollos. El estudio se realizó en una granja
comercial de pollos de engorde que emplea
un sistema intensivo de producción con
galpones tradicionales de 1200 m 2 (10m
de ancho x120m de largo) que poseían las
mismas características físicas y utilizando
un densidad de 10 aves/m2. Durante tres
ciclos productivos consecutivos se tomaron
10 muestras de cama a lo largo de 10
galpones previamente enumerados. Las
muestras fueron identificadas con el
número del galpón donde eran tomadas y
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el número de lotes de pollos
correspondiente a cada galpón. Las
muestras por galpón fueron procesadas
para ser analizados los contenidos de
materia seca, cenizas, proteína cruda,
calcio, fósforo y fibra detergente neutro.
Los resultados indican que al aumentar el
número de lotes que utiliza la misma cama
incrementan significativamente los
contenidos de proteína cruda (P<0,001),
calcio (P<0,05) y fósforo (P<0,001) y
disminuyen de la misma forma los de fibra
(P<0,001), sin embargo, estas diferencias
solo son cuantitativamente importantes
hasta el segundo lote, a partir del cual las
variaciones observadas no mostraron
diferencias estadísticas.

(Palabras clave : Pollos de engorde, cama
(animales), cascarilla de arroz,
composición química, Guárico.)

(Key word: Broiler chickens, poultry
litter, rice husk, chemical composition,
Guárico.)

INTRODUCCIÓN

El uso de excretas de aves y en parti-
cular de cama de pollos (CP) en la ali-
mentación de vacunos se ha convertido en
una práctica usual en los últimos años en
las zonas productoras de pollos de engor-
de. Su uso ha aumentado apreciablemen-
te en los últimos años debido a su alto con-
tenido de nitrógeno y otros elementos y a
su bajo costo, y se ha orientado principal-
mente hacia los animales en ceba, en sis-
temas bastante intensivos asociados con
explotaciones de aves (Combellas y
Álvarez, 2001). La calidad nutritiva de la
cama de pollos es muy variable,
influenciada principalmente por el mate-
rial empleado como cama (De Andrade
et al., 1997) y por el número de lotes de
pollos que utilizan una misma cama (León
et al., 1985). Este último es el factor más
importante en Venezuela, pues la cascari-

lla de arroz, con muy pocas excepciones,
es prácticamente el único material utiliza-
do con esta finalidad, y a pesar de ello es
inexistente la información sobre la inciden-
cia del número de lotes en la composición
química de la cama de pollos.

Al aumentar el número de lotes es de
esperar que aumente la proporción de
excretas y de alimento en la cama de po-
llos, con el consecuente incremento en las
fracciones que ellos aportan, pero también
aumentan los riesgos sanitarios en los lo-
tes posteriores, por lo cual es importante
conocer las variaciones en la composición
química de la cama de pollos con el nú-
mero de lotes y así contribuir a la toma de
decisiones sobre el número de lotes a em-
plear en una misma cama. El presente tra-
bajo tuvo la finalidad de evaluar las varia-
ciones en la composición química de la
cama de pollos utilizada por lotes sucesi-
vos de pollos de engorde.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación de la granja y manejo de
la cama

La prueba se realizó en la Granja
Avícola «Charcotte», ubicada entre los
poblados de Ortiz y Parapara, en la carre-
tera que conduce de San Juan de los Mo-
rros a Dos Caminos, en el estado Guárico.
Está ubicada dentro de la zona de bosque
seco tropical y corresponde a un paisaje
montañoso bajo con clima subhúmedo-
humedo, con una temperatura promedio
anual de 24 °C y una precipitación pro-
medio de 1198 mm, la cual ocurre princi-
palmente entre los meses de mayo y no-
viembre.

La granja tiene un sistema intensivo
de producción de pollos de engorde del
tipo «todo adentro todo afuera», lo que sig-
nifica que la entrada y salida de los pollos
de la explotación ocurren en un mismo
momento para todos los galpones, de tal
forma que no se manejan pollos de distin-
tas edades. Los galpones estaban ubica-
dos uno al lado del otro en forma paralela,
con una separación de 10m. Poseían las
mismas características físicas de 120 m x
10 m (superficie útil de 1200 m 2), techos
de zinc a dos aguas y piso de tierra, así
como los mismos tipos de bebederos y co-
mederos. La alimentación era manual, con
comederos plásticos colgantes, mientras
que el agua era suministrada a través de
bebederos automáticos de campana. Ade-
más de estos equipos, los galpones dispo-
nían de ventiladores que se encendían a
partir de la tercera semana de vida de los
pollos, durante las horas de mayores tem-
peraturas del día, con el objeto de reducir
los problemas de estrés calórico en los ani-
males. Cada lote de pollos permaneció por
42 días en los galpones, que era el ciclo
productivo de estos animales en este tipo
de sistema. Transcurrido este período los
animales eran llevados a matadero, se de-

jaba a los galpones un período de entre 15
y 20 días sin pollos, para romper el ciclo
biológico de los patógenos de las camas y
hacer el mantenimiento sanitario necesa-
rio para recibir el próximo lote de pollos.
Igualmente todos los galpones se maneja-
ban con la misma densidad de aves (10
pollos/m2), sin tomar en cuenta la mortali-
dad que en ningún momento superó el 4%.

Se utilizó cascarilla de arroz como
cama y durante el mantenimiento no se le
aplicó ningún producto químico, solamen-
te se removían las costras ó áreas endure-
cidas que se formaban debajo de algunos
bebederos con botes de agua y se flameaba
la cama y paredes laterales del galpón. Por
razones sanitarias, la cama es reemplaza-
da en la granja después de soportar cinco
lotes de pollos. La recolección de la cama
se realizaba manualmente, utilizando pa-
las y baldes para llenar sacos de aproxi-
madamente 25 kg para su transporte y
comercialización. Para el momento del
ensayo, el costo por saco era de 200 Bs.,
lo que representaba un valor aproximado
de 8 Bs/kg de CP (0,011 US$/kg).

Diseño del experimento y muestreo
de la cama de pollos

Para evaluar el efecto del número de
lotes sobre la cama, se utilizó un diseño
completamente aleatorizado, ubicando
como tratamiento el número de lote de
pollos que había soportado la cama, consi-
derándose T0 a la cama no usada (casca-
rilla de arroz), en tanto que los tratamien-
tos de T1 a T5 fueron las camas usadas
según el número de lotes de pollos, es de-
cir: T1 un solo lote, T2 dos lotes y así
sucesivamente hasta T5. Las evaluacio-
nes se realizaron durante tres ciclos pro-
ductivos consecutivos y se consideraron
como repeticiones a las muestras compues-
tas tomadas por  tratamiento en cada uno
de los galpones durante cada ciclo. Las
mismas provenían de la mezcla de 10
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submuestras que a su vez eran el produc-
to de la unión de tres muestras tomadas
en cada uno de los 10 puntos de control a
lo largo los galpones y de manera
equidistantes de los laterales. Una mis-
ma persona se encargó de recolectar todas
las muestras, entre la salida de un lote de
pollos y el ingreso de otro y después que
la granja había realizado las labores de
mantenimiento, evitando su contaminación
con tierra al momento de recogerlas y que
los muestreos se realizaran debajo de los
comederos y bebederos, debido a que es-
tas áreas son particularmente distintas al
resto del galpón y pudiera representar un
importante factor de variación.

Análisis químico de las muestras
Las muestras compuestas fueron se-

cadas en una estufa  a  70 °C  durante  48
horas, posteriormente molidas en un mo-
lino de martillo utilizando una criba de un
milímetro de diámetro y luego se enviaron
al Laboratorio de Nutrición Animal de la
Facultad de Agronomía de la Universidad
Central de Venezuela, donde se analiza-
ron las siguientes fracciones químicas:

materia seca, cenizas, proteína cruda
(A.O.A.C, 1984), calcio (Fick et al.,
1979), fósforo (Harris y Popat, 1954) y
fibra detergente neutra (Goering y Van
Soest, 1970).

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis de variancia para

evaluar el efecto del número de lotes so-
bre las distintas fracciones químicas utili-
zadas, y en los casos donde ANOVA in-
dica diferencias significativas, las medias
fueron comparadas utilizando la prueba de
Tukey. Los análisis estadísticos se reali-
zaron mediante el uso del paquete esta-
dístico SAS (1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 muestra la composición
química de la CP de acuerdo al número
de lotes de pollos que ha utilizado la cama.
Los niveles de cenizas presentaron valo-
res erráticos, observándose contenidos
muy altos y superiores al resto en las mues-
tras con dos lotes. Se esperaba un aumen-

Tabla 1. Composición química de la cama de pollos en función del número de lotes

Composición química de la cama de pollos (% MS) Tratamientos 
(N° de lotes) Cenizas PC FDN Ca P 

0 20,6 c 3,3 d 82,0 a 0,09 d 0,13 d 
1 27,3 b 18,1c 58,5 b 2,54 c 1,82 c 
2 35,3 a 20,2 bc 49,3 c 3,06 abc 2,32 ab 
3 29,1 b 22,1 ab 48,8 c 3,05 bc 2,27 b 
4 28,3 b 23,3 a 48,7 c 3,25 ab 2,49 ab 
5 29,3 b 23,0 a 46,0 c 3,64 a 2,73 a 

e.e.m. 0,95 0,46 1,02 0,099 0,074 
Significancia (Pr>F) 0,0013 0,0001 0,0003 0,0019 0,0004 
 

PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutro; Ca; calcio; P: fósforo
En las columnas letras distintas sugieren diferencias estadísticas (P<0,001)
e.e.m: error estándar de la media.
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to progresivo a medida que se
incrementaba el número de lotes, asocia-
do a los crecientes aportes de las excretas
que poseen altos contenidos de minerales,
pero la inevitable alta contaminación con
suelo de las muestras se adiciona a ellas y
origina los valores que se observan en el
Tabla 1. Sin embargo, esta tendencia si
se observó en el caso del calcio y el fósfo-
ro, obteniéndose los valores inferiores con
un lote y los superiores con cinco lotes. La
proteína cruda también aumentó en la
medida que incrementaban los lotes, pa-
sando de 18% en el primer lote hasta 23
%  en los lotes 4 y 5.

La fibra fue la única fracción que des-
cendió con el aumento de los lotes de CP,
disminuyendo desde 59 hasta 46 % entre
los lotes 1 y 5 respectivamente. Ello se
explica por el aumento en la proporción
de excretas con los lotes y la consecuente
disminución de la cascarilla (siendo éste
el componente más alto en fibra de la CP),
además de su descomposición química por
parte de microorganismos que se desarro-
llan ese ambiente.

Al comparar las fracciones evaluadas
con las de la cascarilla de arroz, conside-
rada aquí como una cama sin uso, se ob-
serva que los cambios más importantes en
la composición química de la CP ocurren
cuando ésta es usada por primera vez (Fi-
gura 1). Para el caso de la proteína cruda,
por ejemplo, subió casi 15 unidades por-
centuales, igualmente ocurrió con el cal-
cio y el fósforo, que incrementaron en 2,45
y 1,69 unidades porcentuales respectiva-
mente. Posteriormente, al pasar de uno a
dos lotes, estos valores aumentan ligera-
mente y después de dos lotes se observan
variaciones  muy pequeñas en estas tres
fracciones. Al parecer el efecto diluyente
de la cascarilla es perceptible hasta el se-
gundo lote, a partir del cual la cantidad de
excremento y el alimento desperdiciado,
son tan elevados que la dilución causada
por la cascarilla tiene poca importancia.
Una vez que sale el segundo lote de po-
llos de la cama, las fracciones químicas
alcanzan unos niveles muy parecidos a los
que tienen las heces de aves contamina-
das con algún alimento que se desperdi-
cia (Álvarez, 2001).
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Figura 1 . Variación de los porcentajes de proteína (PC) y fibra detergente neutro (FDN)
de acuerdo al número de lotes de la cama
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En tal sentido, desde el punto de vista
nutricional no se justifica someter a la cama
a más de dos lotes de pollos. Esto a su vez
permitiría  reducir los riesgos sanitarios
tanto para los pollos como para las espe-
cies que la utilizarán como alimento, ya
que la contaminación de la  CP con
microorganismos patógenos aumenta con
la edad de la misma (Bhattacharya y
Taylor, 1975). Además, al reducir el nú-
mero de lotes que usa una cama, aumenta
la disponibilidad u oferta de este recurso y
podría resultar una reducción de su pre-
cio.

Los valores encontrados para las dis-
tintas fracciones en las CP de los lotes 4 y
5 coinciden con los señalados en la litera-
tura (Doctorian y Evers, 2003; Álvarez y
Combellas, 1998; National Research
Council, 1983).

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio,
el aumento en el número de lotes de po-
llos de la CP incrementó los niveles de
proteína cruda, calcio y fósforo y disminu-
yó los de fibra. Sin embargo, las mejoras
son apreciables hasta el segundo lote, a
partir del cual, los cambios son menores y
no justifican los posibles riesgos sanitarios
tanto para las aves como para las otras es-
pecies que la utilizarán.
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