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RESUMEN 

En la actualidad la carne de pollo es una de las carnes mayormente consumida por 

la población ecuatoriana, en vista que, es la más económica y que presenta un mayor 

porcentaje de proteína, pero a más de las características mencionadas 

anteriormente, el consumidor busca en la carne de pollo una coloración amarillenta 

que es relacionada con pollos criados en el campo, para satisfacer esta necesidad se 

aplicó el colorante natural a partir de cúrcuma en la alimentación de pollos Broiler 

para mejorar la pigmentación de la piel. 

Para la experimentación se utilizó un total de 25 pollos Broiler bebé, que fueron 

divididos aleatoriamente en 5 tratamientos, en los cuales se suplementó 

dosificaciones (0,5g/kg, 1g/kg, 1,5g/kg, 1ml y blanco) de cúrcuma dentro de los 

parámetros de consumo valores que están recomendados de 2g cúrcuma por kg 

peso. Se controló el peso de los pollos diariamente y la etapa del desarrollo para la 

administración de las porciones del balanceado, se registró el consumo de agua y la 

medición de color que fue realizado 2 veces por semana en las extremidades 

inferiores y después del faenamiento en 4 partes de la carcasa y transcurridas la 

etapa post mortem en las mismas partes. 

La dosificación de 0.5g/kg, fue la que desarrollo un mayor peso en los pollos 

generando un incremento del 94.65% con respecto al control y al tratamiento con 

1g/kg; sin evidenciar ningún cambio más en los mismos. El seguimiento realizado 

a los pollos del tratamiento de 1g/kg, presentaron un mayor consumo de agua, pero 

no influyó en su peso. La medición de color en el tratamiento blanco dio como 

resultado 24%, en los tratamientos de 0.5 y 1g/kg fue de 22% y 23% 

respectivamente, brindando una coloración amarilla pálida. 

Concluyendo que al aplicar colorante natural a partir de Cúrcuma Cúrcuma longa 

Linn en la alimentación de pollos Broiler Ross para mejorar la pigmentación de la 

piel no se consiguió este objetivo, pero se incrementó el peso del pollo, al 

suminístrale cúrcuma en 0.5g/kg a diferencia del tratamiento blanco, y en 

experimentaciones aisladas con gallinas de postura se detectó un cambio de 

coloración en la yema de huevo por lo que se sugiere profundizar esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de los ecuatorianos consumen gran cantidad de carne, 

entre las principales se encuentra; pollo, res y cerdo, pero la carne más consumida 

es la de pollo, por su alto contenido de proteína y principalmente su bajo costo, los 

consumidores buscan otras características en esta carne como la coloración 

amarillenta de su piel, debido a que está relacionada con pollos criados en el campo.  

Los productores para lograr la satisfacción del consumidor alimentan a los pollos 

con hormonas de crecimiento, antibióticos y colorantes químicos (amarillo N° 5 o 

amarillo huevo conocido como E 102 tartracina y E105 respectivamente), sin 

considerar el daño que ocasionan (alergias, asma, hiperactividad en algunos niños, 

visión borrosa, migraña, fatiga y ansiedad e incluso riesgos de cáncer).  

Por lo cual el presente trabajo de investigación contiene el estudio para aplicar el 

colorante natural a partir de Cúrcuma (Cúrcuma longa Linn) en la alimentación de 

pollos Broiler Ross para mejorar la pigmentación de la piel, siendo la cúrcuma uno 

de los productos que contiene gran cantidad de antioxidante, la misma que en otros 

lugares del mundo la utilizan en la alimentación y como colorante natural, que tiene 

como principio activo la curcumina. 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a realizar las siguientes 

actividades: extracción del colorante natural cúrcuma mediante secado y destilación 

para la dosificación en pollos Broiler Ross; determinación de la dosis del colorante 

en la alimentación de pollos para mejorar la pigmentación en la piel y la 

determinación del color en la piel del pollo mediante colorimetría en la fase del 

crecimiento, procesos que se encuentran detallados en el capítulo II de 

Metodología. Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos y la 

discusión detallado en el capítulo III y IV respectivamente.  

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el trabajo de 

investigación son reportadas en el capítulo V. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Aditivos alimentarios 

Un aditivo alimentario es una sustancia que no se consume como alimento en sí, ni 

se usa como ingrediente característico en la alimentación, sino que se convierte en 

un componente de los productos alimenticios. Los aditivos alimentarios tienen un 

papel importante a la hora de mantener las cualidades y características propias de 

los alimentos, haciendo que los mismos continúen siendo seguros, nutritivos y 

apetecibles para el consumidor (Saltnarsh, 2000). 

Existiendo en el mercado diversos aditivos utilizados para alimentos con la 

finalidad de mejorar la conservación y preservación (benzoato de sodio, Sorbato de 

potasio), brindar estabilidad de las características físicas (emulsionantes, 

gelificantes, espesantes, antiespumantes), modificar las características 

organolépticas (edulcorantes, potenciadores de sabor y los colorantes), siendo de 

interés los colorantes para la investigación. 

1.1.1. Colorantes  

Los colorantes son un tipo de aditivo alimentario utilizados para recuperar el color 

de los alimentos, durante su almacenamiento o tras los tratamientos tecnológicos a 

que se vean sometidos. El color es uno de los atributos en que más se fijan los 

consumidores, (se dice que un alimento entra por los ojos solo al verlo).  

Ha sido una práctica muy común el utilizar colorantes naturales obtenidos a partir 

de pigmentos vegetales, debido a que no son tóxicos y no producen efectos 

secundarios en la salud del consumidor; entre estos tenemos: la curcumina (E 100), 

la Riboflavina (E 101), las clorofilas (E 140) y el ácido carmínico o cochinilla (E 

120) utilizados para mejorar el color de los alimentos (Consumoteca, 2009). 
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De los colorantes naturales existentes en la industria alimentaria la cúrcuma E100ii 

y curcumina E100 son de interés para esta investigación. 

1.2.Cúrcuma 

- Nombre científico: Cúrcuma longa Linn 

- Otros nombres comunes: Yuquilla (amarilla), turmérico, jengibrillo. 

- Familia botánica: Zingiberaceae. 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Curcuma_long) 

La Cúrcuma longa procede de China, pero también crece en las regiones tropicales 

de India y América del Sur. En la India se produce prácticamente el 90% del 

suministro mundial de cúrcuma, siendo el mayor productor, consumidor y 

exportador de cúrcuma (Barbara Wexler, MPH-Woodland Publishing Inc.). 

- Descripción Botánica 

Cúrcuma longa crece en los suelos arcillosos de zonas lluviosas y de temperaturas 

cálido húmedas de entre 20 – 30ºC.  

La planta necesita de luz para crecer y puede alcanzar la altura de 1 metro. Sus hojas 

son largas y rectangulares y sus flores son largas espigas blancas; no existe 

formación de semillas y por tanto la planta se reproduce vegetativamente a partir 

del rizoma. La planta se recolecta cuando sus hojas comienzan a amarillear, 

normalmente después de 6 - 7 meses de haberla plantado. (http://www.botanical-

online.com/curcuma_longa.htm#listado (Botanica_online.com, s.f.). 

En la figura 1.1 se observan las partes de la planta de cúrcuma, donde la planta se 

reproduce del tubérculo, donde nace un tallo horizontal subterráneo con sus hojas 

largas y una flor blanca. 
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       Figura 1. 1:Partes de la planta de Cúrcuma. 

 Fuente: Autoras (Imágenes tomadas de campo). 

 

- Componentes químicos de la Cúrcuma 

Los componentes químicos más importantes de la cúrcuma son un grupo de 

compuestos llamados curcuminoides, ver Tabla 1.1, siendo el principal la 

curcumina, que constituye 3,14% de la cúrcuma en polvo, y el 4.99% en cúrcuma 

fresca (Botanical_online.com, s.f.). 

Tabla 1. 1: Componentes químicos de la Cúrcuma. 

COMPONENTES QUÍMICOS DE LA CÚRCUMA 

Curcuminoides Aceites Volátiles Otros componentes  

 

Curcumina  

 

Turmerona  

Almidones (glucosa) 

Antraquinonas  

 

Demetoxicurcumina 

 

Atlantona 

Monoterpenos  

Esteroides 

 

Bisdemetoxicurcumina 

 

Zingibereno 

Ácidos orgánicos 

Fenoles  

Fuente: Autoras 
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- Composición Nutricional de la cúrcuma  

En la tabla 1.2 se desglosa la composición nutricional por 100g y 3g de cúrcuma 

que equivalen a una ración por persona. 

Tabla 1. 2: Composición Nutricional de la Cúrcuma 

NUTRIENTES UNIDAD  VALOR POR 100g VALOR POR 3g 

Agua g 12.85 0.39 

Energía kcal 312 9 

Proteínas g 9.68 0.29 

Grasa g 3.25 0.10 

Carbohidratos g 67.14 2.01 

Fibra dietética g 22.7 0.7 

Azúcar   g 3.21 0.10 

MINERALES  

Calcio Ca mg 168 5 

Hierro Fe mg 55.00 1.65 

Fósforo P mg 299 9 

Potasio K mg 2080 62 

Sodio Na mg 27 1 

VITAMINAS  

Vitamina C mg 0.7 0.0 

Tiamina  mg 0.058 0.002 

Riboflavina  mg 0.150 0.004 

Vitamina E mg 4.43 0.13 

Vitamina K mg 13.4 0.4 

 Fuente: (National Nutrient Database for Standard Reference) 

- Cúrcuma utilizada en la industria 

La cúrcuma es conocida en la industria alimentaria como E-100ii, su resina se 

utiliza como agente saborizante y colorante alimenticio de color anaranjado siendo 
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el responsable de este la curcumina, compuesto fenólico que sirve para aromatizar 

y dar color (Ver en la Tabla 1.3). 

La ingesta diaria recomendable no debe superar 1mg de curcumina / kg de peso, y 

2g/kg de peso de cúrcuma en una persona de peso promedio. (http://www.food-

info.net/es/e/e100.htm, s.f.). 

Tabla 1. 3: Cúrcuma utilizada en la Industria. 

UTILIZACIÓN DE CÚRCUMA EN LA INDUSTRIA 

Industria 

Alimenticia 

Industria Farmacéutica Industria Textil 

Mantequillas (Máx. 27mg/kg) Perfumería  Teñir algodón 

Quesos (Máx. 27mg/kg) Cremas Faciales Lana, Seda, 

Cuero, Papel, 

Lacas, Barniz, 

Ceras, Tintes. 

Conservas de Pescado (Máx. 

200mg/kg) 

Tratamientos para diversas 

enfermedades como: 

hepáticas, estomacales, 

artríticas, inflamatorias del 

cuerpo, dadas las 

propiedades antioxidantes 

y antiinflamatorias. 

Bebidas (Máx. 100mg/kg) 

Helados (Máx. 100mg/kg) 

Sopas (Máx. 100mg/kg) 

Productos Cárnicos (Máx. 

200mg/kg) 

Curry (Máx. 100mg/kg) 

Mostaza (Máx. 100mg/kg) 

    Fuente: Autoras 

La Cúrcuma Cúrcuma longa (en polvo) está incluida en la lista de aditivos seguros 

y comestibles por la FDA (Food and Drug Adminitration). La cual debe cumplir 

con los siguientes parámetros de exportación; humedad de 9.5%, calcio no más del 

1.3%, cenizas totales hasta el 6% y almidón que no exceda del 45%.  
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- Beneficios y precauciones del consumo de cúrcuma. 

La cúrcuma utilizada en la industria alimentaria y farmacéutica tiene sus beneficios 

y precauciones al ser consumida, la cual se detalla en la Tabla 1.4. (WebMD, Dr. 

Weil, CNN, Huffington Post, s.f.). 

Tabla 1 .4: Beneficios y precauciones sobre el consumo de cúrcuma. 

BENEFICIOS PRECAUCIONES 

Ayuda a prevenir el cáncer. Embarazo y lactancia, no se 

recomienda. 

Alivia los dolores de la artritis. Problemas en la vesícula biliar, no se 

recomienda. 

Ayuda en el tratamiento de la diabetes. Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico: La cúrcuma puede 

causar malestar estomacal en algunas 

personas. 

Ayuda a prevenir la Enfermedad de 

Alzheimer. 

Ayuda a desintoxicar el hígado. Cirugía: La cúrcuma podría retardar la 

coagulación sanguínea y causar 

sangrado adicional. 

Ayuda a mantener el peso ideal y 

mejora la digestión. 

Fuente: Autoras 

Mediante el proceso de destilación se extrae el principio activo de la cúrcuma que 

es la curcumina siendo este el responsable de brindar el color amarillo. 

1.3.Curcumina 

El principio activo de la cúrcuma es el polifenol curcumina responsable de su color 

amarillo, también conocido como C.I. 75300, o Amarillo natural 3. En la Unión 

Europea es un aditivo alimentario autorizado con el Código E-100. El nombre 

sistemático es (1E, 6E)-1,7-bis (4-hidroxy-3-metoxyfenil)-1,6-heptadiene-3,5-

dione. Existen al menos dos formas de la curcumina, ambas tautómeras que 
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significa partes iguales: la ceto y la enol. La ceto se encuentra en forma sólida y la 

enol como un líquido (Ver en la Figura 1.2 la estructura química de la curcumina). 

Fórmula molecular: C21H20O6 

Densidad: 0.9348 g/ml 

Masa Molar: 368.38 g/mol 

Características: Insoluble en agua. Es soluble en etanol y en ácido acético 

concentrado.  

 
       Figura 1. 2: Estructura Química de la Curcumina. 
       Fuente: (Wikipedia 2013, s.f.) 

Esta sustancia es estable en el estómago y en el intestino delgado; su elevada 

lipofilia (tendencia a absorber grasa) le permite una rápida absorción 

gastrointestinal por difusión pasiva. Tras su administración, es metabolizada y 

excretada principalmente por bilis y heces, y en menor cantidad por orina (Barrio, 

2012). 

Dado los problemas de absorción la curcumina y sus metabolitos no se detectan en 

el plasma sanguíneo en dosis menores de 3.6 gramos por día, pero hay evidencia 

que se acumula en el colon (Barrio, 2012). 

Las enfermedades crónicas, entre las que se incluyen las enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas, la diabetes, el cáncer y las enfermedades 
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respiratorias, constituyen el 46% del total de enfermedades y el 59% de las causas 

de muerte a nivel mundial.  

Es por esto que existen cientos de estudios in vitro y con animales, constatando hay 

diversas propiedades medicinales de la curcumina, cuyos mecanismos de actuación 

a nivel celular, molecular y bioquímico aparecen descritos en varios artículos. De 

forma resumida, la curcumina posee cualidades antioxidantes, antiinflamatorias, 

inmunomodulantes, antimutagénicas, anticarcinogénicas, vulnerarias, 

lipidorreductoras, desintoxicantes, hepatoprotectoras, antiespasmódicas, 

neuroprotectoras, digestivas, antiangiogénicas y antimicrobianas (Natura 

Foundation, s.f.) . 

Pero además de saber que la cúrcuma y la curcumina sean de beneficio curativo 

para diversas enfermedades, mediante la suministración por dosis; existen también 

las contraindicaciones y sus efectos secundarios. 

Contraindicaciones 

La curcumina puede influir en el metabolismo de los medicamentos; puede reforzar 

el efecto de los anticoagulantes y está contraindicada en caso de cálculos biliares 

grandes o bloqueo de las vías biliares por cálculos (en altas dosis), ictericia 

obstructiva, cólicos biliares agudos y afecciones de toxicidad hepática grave. Se 

desaconseja el consumo del extracto durante el embarazo y la lactancia. 

Efectos secundarios 

Dosis demasiado elevadas pueden dar lugar a irritación de la mucosa estomacal y 

deben evitarse en pacientes con úlcera gástrica o intestinal. A veces el consumo de 

extractos de cúrcuma puede aumentar la frecuencia de las deposiciones (Nature 

Fundation, s.f.). 

1.4.Pollos Broiler 

Los Broiler, forman parte de la mayoría del mercado en carne de pollo debido a que 

son seleccionados especialmente para rápido crecimiento, son comúnmente 

conocidos como pollos BB, en donde la línea del padre aporta las características de 

conformación física como el tórax ancho, rendimiento y velocidad de crecimiento 
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y la madre se concentra en las características reproductivas y la producción de 

huevos (https://es.wikipedia.org/wiki/Broiler, s.f.). 

En la Tabla 1.5 y la Tabla 1.6. se presenta la clasificación taxonómica y valores 

nutritivos de los pollos respectivamente. 

Tabla 1.5: Clasificación de pollo de engorde. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Familia  Pasinidae  

Género  Gallus  

Especie  Domesticus  

Nombre  Broiler  

         Fuente: (CADENA AVÍCOLA) 

Tabla 1. 6: Valores Nutritivos de los Pollos Broiler. 

VALOR NUTRITIVO % (100G) 

Proteína  18.3 

Grasa  9.3 

Humedad  1.0 

Fuente: (CADENA AVÍCOLA) 

1.4.1. Características físicas principales del pollo Broiler 

-  Características externas 

Cabeza: Redondeada, pequeña y con plumas muy finas. 

Pico: Es una formación córnea que reemplaza a la boca, cerca de su base se 

encuentran los orificios nasales. 
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Cresta y barbilla: Se desarrolla cuando el pollo llega a su madurez sexual, son 

color rojo. 

Ojos: Están ubicados a los lados con dos párpados y una membrana nictitante, son 

redondos, prominentes y brillantes, cuando están enfermos los ojos se hacen 

pequeños y pierden su brillo. 

Oídos: Están cerca de los ojos, mantienen su tímpano cubierto con plumas. 

Cuello: Largo, flexible y descarnado 

Espalda: Región donde se implantas las alas. 

Alas: Son los miembros anteriores, modificadas para el vuelo y movimiento. 

Pechuga: Redondeada, grande y carnosa. 

Costillar:  Constituye el sistema de las costillas bien curvadas. 

Región del buche: Prominente cuando el ave ha comido, lugar donde guarda su 

comida para abastecerse posteriormente. 

Rabadilla: Redondeada y con un poco de carne. 

Abdomen: Grande y con piel caliente y suave, el abdomen y rabadilla forman una 

cavidad amplia para alojar las vísceras abdominales. 

Pogostilo: Lugar donde se insertan las plumas de la cola. 

Glándula uropigial:  Situada junto a la cola y resulta de vital importancia, puesto 

que segrega una sustancia aceitosa que sirve tanto para afirmar las plumas como 

para impermeabilizarlas, este aceite mantiene su plumaje en buen estado. 

Zona de la cloaca: Es donde terminan los aparatos reproductivo, digestivo y 

urinario. 

Pierna: Redondeada y carnosa, conformado también por el muslo (CADENA 

AVÍCOLA). 
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- Características internas aparato digestivo 

En la Figura 1.3. se presenta la anatomía interna aparto digestivo del pollo Broiler. 

 
         Figura 1. 3: Anatomía interna del aparato digestivo del pollo Broiler. 
         Fuente: (melkenenlaciencia.blogspot.com, s.f.) 

El aparato digestivo o canal alimenticio es un tubo que va de la boca al ano, el tubo 

digestivo de los pollos consta de 10 partes principales, las cuales son: 

Pico: El alimento entra por el pico, los pollos no tienen labios, ni dientes y poseen 

pocas glándulas salivales; en cambio mantienen una lengua que empuja el alimento 

hacia el esófago. 

Esófago: Está situado debajo del pico y conectado al buche. 

Buche: Desarrolla funciones de órgano de almacén y da paso al alimento hacia el 

aparato digestivo. En este órgano el alimento se remoja con agua y saliva del pico; 

de modo que el buche permite a los pollos a consumir grandes cantidades de 

alimento, a pesar de su carencia de dientes, del buche el alimento pasa al 

proventrículo. 

Proventrículo o estómago glandular: Contiene glándulas que secretan jugo 

gástrico, el alimento mezclado con el jugo gástrico va a la molleja. 



13 
 

Molleja:  Gracias a sus músculos cubiertos internamente por epitelio carnificado las 

aves muelen el alimento que pasa de ahí al intestino delgado. 

Intestino delgado: Es corto y el alimento entra por el asa duodenal, donde 

continúan los procesos de absorción y digestión, los cuales terminarán en las 

proporciones más bajas del mismo intestino. Del intestino delgado, el alimento pasa 

al intestino grueso. Los órganos digestivos accesorios son el hígado y el páncreas. 

Hígado: Se encuentra la bilis, que contiene sales biliares, colesterol, lecitina, grasa, 

pigmentos y mucina. La bilis es importante para la emulsificación, digestión y 

absorción de las grasas. 

Páncreas: Nacen del duodeno, vierte el jugo pancreático en los conductos 

pancreáticos que se vacían en el duodeno y actúa sobre proteínas, carbohidratos y 

grasas. 

Intestino grueso: Es corto y absorbe el agua, en la unión de éste con el intestino 

delgado, existen dos agujeros bien definidos la cloaca y el aparato excretor, donde 

se realiza algo de digestión bacteriana de la fibra. 

Cloaca: Es un órgano excretor común para los sistemas digestivos y genitourinario 

y termina externamente en el ano (CADENA AVÍCOLA). 

1.4.2. Manejo avícola para la optimización de producción en pollos Broiler. 

Los pollos Broiler provienen de la empresa INCA (Incubadora Nacional C.A) y son 

distribuidos por la industria Pronaca, los mismos que descienden de reproductores 

sanos y robustos. 

Bioseguridad: En el lote de producción se debe tener el control en los siguientes 

puntos; tomados del folleto (Pronaca) 

- Crianza de pollos: El alimento es de suma importancia pues desarrolla el tracto 

digestivo y el sistema inmune, la temperatura del pollito debe ser 37,6 °C y de la 

criadora 27°C a la edad de 0-14 días, debe tener en cuenta la densidad 45 a 50 / m, 
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una ventilación mínima solo recambio de aire y manejo cortinas. Con una humedad 

relativa de 50-70%. 

- La cama: La cama debe ser absorbente, liviana, biodegradable, barata, no 

toxica, permitir el compostaje y el aislamiento entre piso y aves. 

- Agua: El agua es el nutriente más económico que podemos usar en la avicultura. 

Es importante debido a que contribuye al trasporte de nutrientes en el ave, 

reacciones metabolicas, eliminación de desechos e interviene en la regulación de la 

temperatura corporal de las aves, para ello debe cumplir las siguientes condiciones: 

Manejo del agua 

El pollito es 85% agua y disminuye con su desarrollo hasta un 70%. 

Un bajo consumo de agua es sinónimo de problema en el lote. 

El consumo del agua depende de: temperatura-humedad relativa – composición de 

la dieta-tasa de ganancia de peso-estado sanitario del lote. 

El consumo de agua aumenta 6% por grado extra de temperatura entre 20-32°C. 

El consumo de agua aumenta 5% por grado extra de temperatura entre 32-38°C. 

Temperatura ideal para óptimo consumo 10-14°C. 

La buena calidad del agua es esencial para producción eficiente. 

Contenido mineral del agua 

El pollo tolera exceso de calcio (Ca) y sodio (Na) en el agua. 

El hierro (Fe) y el manganeso (Mn) dan sabor amargo al agua; bajan consumo y 

favorecen desarrollo de bacterias. El hierro se controla filtrando el agua. 

Exceso de cobre (Cu) da sabor amargo al agua y produce daño hepático. 

Calcio (Ca) y magnesio (Mg) se miden como la dureza del agua. Forma depósitos 

que dañan bebederos. Suavizar el agua. 

Niveles altos de nitratos se deben a: contaminación con sistema de al alcantarillado 

o contaminación de agua con fertilizantes. 

Niveles altos de sulfatos (Na y Mg) producen heces húmedas. 

Contaminación bacteriana del agua 

Niveles altos de coliformes producen enfermedades a las aves. 
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La contaminación desde origen del agua hasta final de línea de bebederos 

Hay que tener sistema de sanitización del agua. 

Drenar todas las líneas de bebederos mínimo 3 veces por semana. 

- Alimento: Es importante que a la llegada de las aves al galpón, deben tener 

acceso inmediato a agua y alimento de alta calidad y digestabilidad. 

En la Tabla 1.7 se determina el peso y consumo semanal de los pollos broiler en las 

razas Cobb y Ross siendo este ultimo el utilizado en la investigación. 

Tabla 1 .7: Información adaptada de los manuales de crianza de Cobb y Ross del 
2012. 

COBB (2012) ROSS (2012) 

 

SEMANA 

CONSUMO 

SEMANAL (g) 

 

PESO (g) 

CONSUMO 

SEMANAL (g) 

 

PESO (g) 

1 150.0 177.0 166.0 185.0 

2 315.0 459.0 373.0 473.0 

3 588.0 891.0 644.0 916.0 

4 910.0 1436.0 938.0 1479.0 

5 1253.0 2067.0 1209.0 2113.0 

6 1443.0 2732.0 1426.0 2768.0 

7 4659.0  4756.0  

Fuente: (Pronaca) 

- Comederos: Durante la primera semana de vida de los pollos, el alimento debe 

de ser en polvo, colocado en bandejas planas o comederos infantiles, que facilitan 

su adecuado consumo.  

Se debe tomar en cuenta: 

Comederos infantiles, colocar uno por cada 150 pollos. 

Comederos de bandeja, colocar uno por cada 100 pollos. 

Comederos tubulares, colocar uno por cada 300 pollos. 

Día 8: intercambiar bandejas con platos de los comederos tubulares. 

Día 10: armar un 10% de comederos tubulares. 
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Día 12: armar un 40% de comederos tubulares. 

Día 15: armar un 70% de comederos tubulares. 

Día 21: armar un 100% de comederos tubulares. 

- Temperatura y humedad: Para tener un control de la temperatura del galpón 

se debe colocar el termómetro a la altura del cuello de las aves. Debemos revisar 

los niveles de humedad relativa del galpón durante la crianza, esto ayudara a que el 

pollo no se deshidrate y tengan un mejor desarrollo y uniformidad (Ver la Tabla 

1.8). 

Tabla 1.8: Información adaptada de los manuales de crianza Ross del 2012. 

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DEL 

ÁREA DE CRIANZA 

SEMANA TEMPERATURA HUMEDAD 

RELATIVA 

1 27 º C 60 % - 70 % 

2 24 º C 60 % - 70 % 

3 22 º C 60 % - 70 % 

4 20 º C 60 % - 70 % 

5 20 º C 60 % - 70 % 

6 20 º C 60 % - 70 % 

  Fuente: (Pronaca) 

- Vacunación: Es importante tomar en cuenta lo siguiente al momento de la 

vacunación. 

No se debe añadir cloro al agua cuando se va a vacunar. 

Las vacunas no son sustitutas de malos manejos de crianza. 

Previo a vacunar asegúrese que las aves están sanas. 
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Las vacunas no se usan para curar, sino para prevenir. 

Manejar adecuadamente la cadena de frío durante el transporte de la vacuna. 

En la Tabla 1.9 se expresa los días de la vacunación y el volumen de agua que tienen 

que consumir. 

Tabla 1. 9: Volumen de agua para vacunas (100 pollos). 

VOLUMEN DE AGUA PARA VACUNAS POR CADA 100 

POLLOS 

Edad Días Vacuna Volumen de agua 

7 – 10 Primera vacuna 1 a 1.5 litros 

14 – 18 Segunda vacuna 2 a 2.5 litros 

21 – 24 Tercera vacuna 3 a 3.5 litros 

Fuente: (Pronaca) 

- Registros: Mantener un registro completo en todos los lotes. Los registros 

deben incluir información diaria de: consumo de alimento, mortalidad, vacunas, 

enfermedades y periodos de estrés y temperatura. Sirviendo para tomar decisiones 

adecuadas para mejorar futuras crianzas. 

- Ventilación: El objetivo es proveer buena calidad de aire es que las aves tengan 

niveles adecuados de oxígeno y mínimos niveles de Dióxido de carbono (CO2), 

Amoniaco (NH3), Monóxido de carbono (CO) y Polvo. 

Mal manejo de ventilación puede producir elevados niveles de amoniaco (NH3), 

Dióxido de carbono y humedad por lo que causa: quemaduras en patas, bajo peso 

corporal, lesiones de piel y ojos, ampollas en la pechuga, ascitis y enfermedades 

crónicas del tracto respiratorio. 

- Iluminación: Mejoran rendimiento y bienestar del lote, generalmente se 

desarrollan para impedir crecimiento excesivo entre los 7 y los 21 días, reducen 

mortalidad por ascitis, síndrome de muerte súbita y problemas de patas. Programas 

con 6 horas seguidas de oscuridad ayudan a desarrollar el sistema inmune de las 

aves y la distribución de la luz debe ser uniforme en el galpón. 
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- Enfermedades metabólicas 

Gumboro: Aparece con mayor frecuencia cuando las aves tienen de 3 a 8 semanas 

de edad produciendo ruido respiratorio, temblores, pérdida del equilibrio, plumas 

erizadas, depresión, anorexia, diarrea amarilla acaramelada, deshidratación, picoteo 

del ano (Houriet, 2007). 

Newcastle: Son enfermedades respiratorias produciendo tos, ahogo, descarga nasal 

y respiración irritante, excesiva mucosidad en la tráquea, nubosidad en la córnea y 

buche hinchado, inactividad, falta de coordinación, mareos, aglomeración cerca de 

alguna fuente de calor, parálisis de una o ambas alas y patas, cabeza y cuello torcido. 

(Houriet, 2007). 

Para evitar enfermedades en las aves se necesita un correcto desarrollo en la 

producción. En la Tabla 1.10 se presenta los requerimientos nutritivos para la 

producción de pollos Broiler. 

Tabla 1. 10: Requerimientos Nutritivos para pollos de Engorde. 

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS PARA POLLOS DE ENGORDE  

Nutriente Iniciador Finalizador 

Proteína (Mínima) 21.00% 18.00% 

Humedad (Máxima) 12.00% 12.00% 

Fibra (Máxima) 4.00% 4.00% 

Grasa (Máxima) 3.00% 3.00% 

Calcio (Mínima) 1.00% 1.00% 
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Fosforo (Mínima) 0.80 % 0.70 % 

Energía Metabolizable (Kcal) 2900 3000 

Fuente: (Adema, 2009) 

En las primeras semanas de vida del pollo se alimenta con balanceado Iniciador (14 

días) siendo este un alimento fino para que lo puedan ingerir, de allí en adelante 

hasta los (28 días) con balanceado de Crecimiento, a los (35 días) balanceado de 

Engorde y de allí en adelante balanceado Finalizador hasta la salida. En cada una 

de las etapas se combina con el 50% de maíz molido. 

1.4.3. Efectos que producen diferentes suplementaciones en la dieta de pollos 
Broiler. 

Existen varios estudios con diferentes suplementaciones en la dieta; alguna de ellas 

se presenta en la tabla 1.11. 
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1.5.Colorimetría 

La colorimetría es la ciencia que estudia la medida de los colores y que desarrolla 

métodos para la cuantificación del color, es decir la obtención de valores numéricos 

del color. 

Existe una necesidad de estandarizar el color para poderlo clasificar y reproducir. 

El procedimiento utilizado en la medida del color consiste sustancialmente en 

sumar la respuesta de estímulos de colores y su normalización a la curva espectral 

de respuesta del fotorreceptor sensible al color. Como referencia, se utiliza la curva 

espectral codificada de la Comisión Internacional de Iluminación, (conocida por 

sus siglas CIE en francés), la llamada función colorimétrica. Debe notarse que el 

color es una característica subjetiva, pues solo existe en el ojo y en el cerebro del 

observador humano, no siendo una característica propia de un objeto. Los 

fotorreceptores del ojo humano son los conos de la retina, de los que existen 

diferentes tipos, con sensibilidades diferentes a las distintas partes del espectro 

luminoso (Grassmann). 

1.5.1 El color en los alimentos 

El color de un alimento aporta mucha información, ya que es uno de los indicadores 

de su composición. Aceite, miel, zumos o carne son algunos de los productos que 

más atención reciben por parte de expertos en análisis sensoriales de alimentos y 

sus propiedades (LABPROBIO, 2016). 

Es uno de los parámetros de calidad más importante de un alimento. Ejerce una 

gran influencia a la hora de elegir un alimento, es el primer atributo que percibe el 

consumidor, pero también es utilizado como parámetro de control por el fabricante 

o productor de alimentos durante el proceso, transporte y almacenamiento. 

Es así que la experiencia ha demostrado que las personas, cuando no ve el color, 

tienen problemas para identificar los sabores. 

En la mayoría de los alimentos el color se capta mediante análisis sensorial (ojos) 

de los mismos en una cata. A veces se emplean espacios de colores uno de los más 
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empleados en la química de los alimentos es el CIE (Commission International de 

1'Eclairage – Comisión internacional de la Iluminación) (Vere Milli, 2012). 

1.5.2 Desarrollo del espectro colorímetro 

La medición se hace por comparaciones directas de los consumidos. Los parámetros 

de medición son Citrus Red y Citrus Yellow. Pero ahora las formas de medir el 

color son L a* b*. 

- Para medir el color se requiere de tres elementos 

Fuente de luz, muestra y Espectro. 

- Medida de color 

Un colorímetro utiliza una fuente de luz para iluminar la muestra a medir. La luz 

refleja fuera del objeto pasa a través de unos filtros de vidrio rojo, azul y verde para 

simular las funciones de un observador para un iluminante en particular 

(normalmente C). Un fotodetector ubicado más allá de cada filtro detecta, entonces, 

la cantidad de luz que pasa a través de los filtros. Estas señales se muestran como 

valores X, Y y Z.  (Hunter Lab, 2001) Ver en la figura 1.4. 

 
Figura 1. 4: Espacio de color L a* b* 
Fuente: (Hunter Lab, 2001) 
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- Espacio de color Hunter La*b* 

Un espacio de color Hunter L, a, b es un espacio de color rectangular de 3 

dimensiones, basada en la teoría de los colores opuestos. 

Eje L  (luminosidad): 0 es negro y 100 es blanco. 

Eje a (rojo y verde) los valores positivos son rojos y los valores negativos son 

verdes y el 0 es neutro. 

Eje b (amarillo y azul) los valores positivos son amarillo y los valores negativos 

son azul y el 0 es neutro. 

- Espacio de color CIE valores L* C* h* 

El color CIELAB, la luminosidad L de 0 a 100 

C = croma (saturación) de C 0 a 100 

h = Tono (Hue), un valor de 0 a 360º 

Se representa en la figura 1.5 el espacio de color CIELAB L*C*H. 

 

Figura 1. 5: Espacio de color CIE La*b 
            Fuente: (Hernandez Juan, Gassos Laura, Garibalde Yoldi, 2013). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
 

La investigación se realizó en la Comunidad de Calshy, Cantón Penipe y en los 

laboratorios de Ingeniería Agroindustrial e Industrial de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

2.1. Tipo de estudio 

Es una investigación cualitativa y cuantitativa con un diseño experimental en la cual 

se verifica la manipulación de una variable independiente, y medir el efecto de la 

variable independiente sobre la dependiente. 

2.2. Población muestra 

En vista de que es una investigación experimental no aplica este ítem, sin embargo, 

para los ensayos se consideraron 25 pollos Broiler con 5 tratamientos de los cuales 

uno es blanco.  

2.3. Operacionalización de variables 

En la Tabla 2.1: Se indica la matriz de consistencia en la cual está plasmado las 

variables, indicadores y técnicas con las que se resolvió la investigación.
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  Tabla 2 1: Matriz de consistencia  

VARIABLES CONCEPTOS INDICADORES  TÉCNICA 

 

 

 

DEPENDIENTE  

 

-Coloración de la piel 

de pollos. 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

-Dosis de colorante 

cúrcuma 

 

 

 

 

Color característico 

de la piel de pollos de 

campo amarillenta, 

que se pretendió 

brindar a través de la 

dosificación del 

colorante natural.  

 

 

 

 

Mediante las dosis de 

cúrcuma establecidas 

se ayudó a la 

pigmentación de la 

piel de pollos. 

 

Pollos Broiler 

-Determinación  

de color. 

-Determinación 

de peso. 

-Determinación 

de consumo de 

agua. 

-Determinación 

de porciones de 

balanceado. 

 

Cúrcuma 

 

-Determinación 

de pH.  

-Determinación 

de humedad. 

 

 

-Colorimetría. 

 

-Medición  

 

-Aforo 

 

 

-Medición 

 

 

 

 

-Potenciometría 

 

-Gravimetría 

 Fuente: Autoras. 

2.4. Procedimientos 

La investigación se realizó en dos etapas: 1) obtención del colorante natural de 

cúrcuma en sólido y líquido. 2) Ensayos de suplementación del colorante en pollos 

Broiler, como se indica en la figura 2.1. 
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       Figura 2. 1: Diagrama de Metodología. 
       Fuente: Autoras. 

Cúrcuma
(Rallada)

Secado
(70º C 3 horas)

Molienda
particula (250 µ)

Maceración 72 h
(Solución 80 % Etanol )

Concentración 
(80ºC Baño María 3h)

Extracción de 
colorante líquido

Pollos Broiler Ross
(1 día de nacidos)

Suplementación 
- Colorante polvo 

- Colorante líquido

Control Diario
-Peso

-Consumo de Agua

- Color

Sacrificio
(5 semana)
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2.5. Procesamiento  

2.5.1. Obtención de cúrcuma 

El tubérculo de cúrcuma se adquirió en la provincia de Napo a pequeños 

productores de diversas comunidades, su costo fue de $2.50 por libra. 

Debido al costo del tubérculo, también se realizó la siembra del mismo en la 

provincia de Napo. En el terreno ubicado en el km 1 ½ vía Puyo - Tena, en donde 

se encuentran las condiciones óptimas para el cultivo de cúrcuma longa. Estando a 

527 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que cuenta con un clima húmedo 

tropical a una temperatura promedio anual de 23 º C, la precipitación de 4482 mm 

en condiciones normales (Instituto Nacional de Metereología e Hidrología). 

- Preparaciones del terreno 

Para la siembra se tomó en cuenta la limpieza de maleza unos 30 días antes de la 

preparación del suelo, luego se realizó el hoyado para la siembra con agujeros de 

poca profundidad. 

- Siembra 

Se colocó agujeros a una distancia de 30 a 40 cm con la finalidad de facilitar el 

drenaje y el rendimiento en la producción. Desde la siembra hay que esperar 6 

meses para la cosecha. 

- Cosecha 

Transcurrido 6 meses del cultivo se cosechó los rizomas enteros, de cada planta (8 

– 10) rizomas aproximadamente obteniendo el precio por quintal de cúrcuma de 

60$ ahorrando 160$ por quintal (cuando se produce en terrenos propios). 

2.5.2. Extracción de cúrcuma en polvo 

La cúrcuma una vez cosechada fue lavada y transportada a la ciudad de Riobamba 

para la extracción del colorante en polvo. 
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Proceso para la extracción de colorante cúrcuma en polvo. 

- Lavado. - El rizoma de cúrcuma es recogido y lavado con agua potable y 2 ppm 

de hipoclorito de sodio, para la eliminación de impurezas. 

- Rallado. - Posterior de la limpieza se ralla el tubérculo para facilitar el secado. 

- Secado. - Se procede a secar en un secador de bandejas a 70ºC por un lapso de 3 

horas. 

- Molienda. -  El producto obtenido del secado se muele finamente (250µ). 

2.5.3. Extracción de curcumina líquida. 

Proceso para la extracción del colorante curcumina. 

- Lavado. - El rizoma de cúrcuma fue recogido y lavado con agua potable y 2 ppm 

de hipoclorito de sodio, para la eliminación de impurezas. 

- Rallado. - Posterior de la limpieza se ralló el tubérculo para facilitar el secado. 

- Secado. - Se procedió a secar en un secador de bandejas a 70ºC por un lapso de 3 

horas. 

- Molienda. -  El producto obtenido del secado se muele finamente (250µ). 

- Maceración. - Se maceró colorante cúrcuma en polvo (100g) al 20% en una 

solución de etanol al 80% por 72 horas para una mayor concentración de color. 

- Concentración. - La maceración fue filtrada; mediante baño maría se destila el 

porcentaje de etanol para la extracción de colorante a 80ºC por 3 horas. 

2.6. Determinaciones físicas de la cúrcuma. 

2.6.1. Determinación de pH 

Se determinó el pH de la cúrcuma en polvo, con el Phmetro de marca Hanna portátil 

el cual mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. 
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2.6.2. Determinación de humedad 

Para determinar humedad en las muestras de cúrcuma fresca y seca se siguió el 

siguiente procedimiento. 

- Pesar en un crisol previamente tarado 1 a 1.5g de muestra bien mezclada. 

- Colocar el crisol con la muestra en la estufa y mantener la temperatura a 105 °C 

durante 4 horas, el periodo de tiempo comienza cuando se tiene la temperatura 

deseada. 

- Después del tiempo requerido, transferir el crisol al desecador y esperar a que 

alcance la temperatura ambiente (20 minutos aproximadamente). 

- Pesar en la balanza analítica la muestra. 

- Volver a colocar la muestra en la estufa (30 minutos). 

- Sacar de la estufa, enfriar en el desecador y pesar. 

- Continuar con la desecación hasta peso constante. 

Fórmula  

% ������� =

��� ���� –  
��� ����  


��� �� ������� 
∗ ��� 

2.6.3. Evaluación de las características organolépticas 

Se evaluó las características organolépticas de la cúrcuma en polvo, las cuales se 

determinaron de forma subjetiva, aplicando la Ficha Técnica de la Cúrcuma ver 

anexo 18 (MundiTrades, 24 de Octubre del 2010). 

2.7. Adquisición de pollos Broiler 

Los pollos Broiler fueron adquiridos de las granjas de Pronaca de 1 día de nacidos, 

con un peso aproximado de 90g cada uno.  
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El costo por caja es de $ 68 dólares, la misma que contiene 100 pollos bebe, los 

cuales vienen ya vacunados con la primera dosis y posterior cada 7 días hasta los 

21 días se vuelve a vacunar para la prevención de enfermedades. 

2.8. Construcción de galpón  

Se construyó un galpón para la crianza de pollos de engorde en la comunidad de 

Calshy, cantón Penipe bajo las normas establecidas por el Reglamento de Control 

de Instalación y Funcionamiento de Granjas Avícolas que se encuentren en el Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador – TULSMAG (Ver anexo Nº 13). 

Se establecen las siguientes consideraciones generales: 

2.8.1. Ubicación 
 
La ubicación del galpón dependió de vías de acceso, electricidad, agua potable 

cercanía a lugares de comercialización (Cantón Penipe). 

2.8.2. Orientación 

Se construyó el galpón según el clima, temperatura ambiental y la dirección del 

viento. Así el cantón Penipe posee una temperatura de 13 – 15 º C en promedio. Su 

latitud es 1° 34' sur y su longitud 78° 31' 60'' oeste. (Clima frio). Por lo tanto, el eje 

longitudinal en dirección es de Norte – Sur (Ver en la Figura 2.2). 

 
   Figura 2. 2: Orientación de galpones en climas fríos. 
   Fuente: (Vélez Juan, 2010) 
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2.8.3. Las condiciones medioambientales 

La Temperatura del galpón fue de 27 º C hasta los 20°C para una correcta crianza. 

La humedad relativa debe variar entre 50 – 75%. (Cuando las temperaturas son muy 

bajas se debe colocar cortinas). 

2.8.4. Iluminación 

Los pollos necesitaron los 3 primeros días 24 horas luz, a partir del cuarto día la 

iluminación fue 12 horas para que los pollitos no tengan estrés en su crianza. 

2.8.5. Ventilación  

Se evitó corrientes de aire fuertes para evitar enfermedades respiratorias. 

2.8.6. Dimensionamiento 

-Consideraciones: 

Área=56 m2 

Densidad = 8 – 10 aves m2 

Altura =2,5 m (considerando el clima frío) 

Ancho=4m 

Largo=14m 

Para determinar el área se utilizó la siguiente formula: 

Nº de aves = 560 

Área = Nº de aves / Densidad 

Área = 560 / 10 

Área = 56 m2  

-Dimensiones de construcción externa: 

Área =largo*ancho 

Área =14m*4,5m 
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Área=63 m2 

-  Dimensiones de construcción interna: 

Área =largo*ancho 

Área =14m*4m 

Área=56 m2 

2.8.7. Pisos 
 
Se construyó de cemento con un espesor (8 cm) para soportar peso, además de un 

desnivel del 3% del centro a los extremos, para un correcto aseo y desinfección. 

2.8.8. Muros y ventanas 

Para la ventana se construyó un muro de 1m de altura por 10m de largo, los muros 

se conectan con el techo en su borde lateral cubierto con malla hexagonal de ¾ de 

pulgada, formando así las ventanas que le permiten la buena ventilación (Ver en la 

figura 2.3.). 

 
 Figura 2 3: Construcción del galpón con un agua. 
 Fuente: Autoras (Imágenes tomadas de campo). 
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2.8.9. Materiales utilizados en la construcción del galpón. 

Para la construcción del galpón se utilizaron varios materiales los cuales se detallan 

a continuación (Tabla 2.2): 

Tabla 2. 2: Materiales utilizados en la construcción del galpón. 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN (56 m 2) 

Piedra Alambre de amara Alambre de luz 

Macadán Malla zaranda Toma corriente 

Ripio Desagües Boquillas colgantes 

Ladrillo Tubos PVC Lona 

Cemento Tubo para luz Malla 

Zinc y eternit traslucido Caja térmica Madera 

Varillas Brecker plástico Clavos, clavos de zinc 

Fuente: Autoras 

2.8.10. Preparación del galpón  

Para la crianza de los pollos Broiler y la ejecución del proyecto se segmentó a los 

pollos en tratamientos, para los cuales en el galpón se dividió en cinco tratamientos 

con separaciones de tabla triples con una medición de 1m2 por cada 10 pollos, que 

serían utilizados en la investigación ver figura 2.4. Realizándose según las normas 

del TULSMAG y de Agrocalidad. (Ver anexo Nº 13) 

Antes de recibir a los pollos en el lugar de crianza se adecuó el mismo, realizando 

un circulo de acopio el cual debe estar con tamo de arroz y a una temperatura de 

27ºC y una humedad relativa de 50-75%.  

El galpón fue dividido en 5 tratamientos que se encuentra plasmado en primera 

parte y posteriormente se realizó la división en tres tratamientos que se encuentra 

en la segunda parte de la figura 2.4.  
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Figura 2. 4: División del galpón en cinco tratamientos. 
Fuente: Autoras 
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2.9. Suplementación 

2.9.1. Adquisición de alimento 

El alimento balanceado se adquirió en la misma casa veterinaria donde se 

obtuvieron los pollos; que son balanceado iniciador, balanceado de crecimiento, 

balanceado de engorde y balanceado finalizador, y morocho partido, se adquirió 

vitaminas, antibióticos y vacunas para evitar enfermedades en la producción de 

pollos. 

2.9.2. Dosificación 

Los pollos se separaron aleatoriamente en tratamientos, para la suplementación en 

el alimento con el colorante natural de cúrcuma. 

La suplementación del colorante curcumina y cúrcuma en polvo se lo realizó 

tomando en cuenta el máximo de cúrcuma para el consuma humano 2 g/kg peso, 

estableciendo los tratamientos 0.5g/ kg, 1g / kg, 1.5g /kg, 1ml de colorante liquido 

curcumina y el control, para la verificación y eficacia de los diferentes tratamientos. 

- Procedimiento 

Se señaló a los pollos por colores en cada uno de los tratamientos (tomate, azul, 

celeste, blanco y sin color) 

Se pesó a los pollos de cada tratamiento a diario durante cinco semanas, con la 

finalidad de establecer la dosificación de cúrcuma, la misma que se mescló con el 

balanceado, (el consumo de balanceado se tomó del manual de crianza Pronaca) 

que se encuentra establecido en la tabla 1.7.  

Se midió el consumo de agua cada día a partir de la segunda semana, con la finalidad 

de verificar que tratamiento consume más agua.  

Se suministró vitaminas (Oxi stress, Avisol) para una adecuada crianza de pollos. 

2.9.3. Porcentaje de mortalidad en la producción de pollos Broiler. 

Se llevó un proceso de control de mortalidad en la producción para cada tratamiento 

con la siguiente formula. 
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% de Mortalidad =
Número de pollo muertos

Número de pollo iniciados
∗ 100 

2.9.4. Medición de color 

Dos veces por semana se tomó las mediciones de color, mediante el equipo llamado 

colorímetro KONICA MINOLTA CR 400; en la pata del pollo para comprobar la 

variación de color, mediante el crecimiento del animal. 

- Determinación de color en la piel de los pollos. 

Procedimiento 

Para la medición de color en los alimentos existen dos tipos de lámparas, la lámpara 

para líquidos y sólidos; utilizado en el estudio la lámpara de sólidos. Para lo cual se 

siguió los siguientes pasos. 

-Encender el equipo y establecer el sistema que se desee trabajar en este caso se 

trabajó con el sistema L a* b* C y H. 

-Se coloca la lámpara en la pata del pollo por donde pasa una onda de luz 

fotoreceptora con la cual se mide el color. 

-Para brindar una medición correcta se realizan tres mediciones, para obtener un 

promedio. 

-Estos datos son registrados en una tabla de Excel en donde se obtiene el promedio 

y se determina el color que se ha obtenido en el estudio.  

2.10. Presupuesto  

Durante el estudio de investigación se realizó la construcción de un galpón, 

adquisición y siembra del tubérculo cúrcuma, extracción del colorante natural de 

cúrcuma; para lo cual se realizó un presupuesto expuesto en la Tabla 2.3. 
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 Tabla 2. 3: Se detalla a continuación todos los materiales utilizados en el 
proyecto realizándose un presupuesto de la inversión en el proyecto. 

CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN 
MATERIAL COSTO $ 

Piedra  $ 180,00 
Macadán  $ 190,00 
Ripio  $ 180,00 
Ladrillo  $ 390,00 
Cemento  $ 600,00 
Zinc + eternit translucido $ 480,00 
Desagües  $ 18,50 
Interruptores  $ 36,00 
Tubo Luz $40,00 
Paleta Guayacán  $ 4,50 
Varillas  $ 36,00 
Clavos para zinc + Clavos madera  $ 14,00 
Alambre de amara $ 2,50 
Malla de zaranda  $ 5,50 
Caja térmica  $ 18,00 
Brecker plástico  $ 45,00 
Toma corriente $ 21,00 
Boquilla colgantes  $ 16,00 
Alambre de luz $ 105,00 
Madera  $ 350,00 
Malla hexagonal 3/4 $ 150,00 
Lona para ventana  $ 100,00 
Contrato del albañil $ 850,00 

 
TOTAL 

 
$3.832,00 

 
DIVISIÓN DE TRATAMIENTOS EN GALPÓN 

Piola  $ 15,00 
Clavos  $ 5,00 
Cinta doble faz $ 4,99 
Tabla triples $ 120 

 
TOTAL 

 
$144,99 

 
ELABORACION DE COLORANTE 

2qq Tubérculo de cúrcuma $ 440.00 
Cloro  $ 1,30 
Secado de cúrcuma Laboratorios UNACH 
Molienda de Cúrcuma $ 5,00 
3 galones Etanol  $45,00 
Envases para el colorante  $ 15 
Guantes  $ 48 
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Mascarillas  $10 
 

TOTAL 
 

$ 565,30 
CRIANZA DE POLLOS 

Pollos BB Broiler Ross 50U $ 33,50 
½ Balanceado Iniciador $ 14,53 
1½ Balanceado Crecimiento $ 42,00 
2 Balanceado de Engorde $56,00 
1 Balanceado Finalizador $ 28,00 
25 lb Morocho partido $ 4,20 
Oxi – stress $ 2,00 
Avisol  $ 2,00 
Vacunas Mixta $ 3,00 
Vacunas Gumboro $ 3,19 
Vacuna New Castle $ 2,56 
Termo higrómetro  $ 42,00 
Balanza  $ 35,00 
10 Comederos  $ 80,00 
10 Bebederos $ 60,00 
2 Criadoras de pollo $ 140,00 
3 qq Tamo de arroz $ 5,00 
Consumo de gas (5 cilindros) $ 8,25 
Probeta  $ 15,00 
Vaso de precipitación $ 4,50 
15 Jeringas 1 ml $ 3,75 
Creso  $ 3,85 
Desinfectante  $ 3,50 

TOTAL $ 591,83 
 

TOTAL INVERSIÓN 
 

$5.134,12 
          Fuente: Autoras 

2.11.Análisis estadístico 

Para analizar el periodo de sobrevivencia, peso, consumo de H2O y medición de 

color se realizó mediante ensayos de ANOVA. Todos los datos fueron ingresados 

en una base diseñada para el efecto en el Microsoft Excel, y además se utilizaron 

los programas estadísticos GraphPad Prism 7.00 (GraphPad Software Inc., 

California, USA) para análisis de las variables. El nivel de significancia estadística 

(P) fue de <0.05. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 Extracción del colorante cúrcuma en polvo. 

De la cúrcuma adquirida (90kg) se obtuvo un total de 18.18 kg de cúrcuma en polvo, 

con un tamaño de partícula de 250µ. Utilizados en las porciones de la alimentación 

de pollos. 

Se contó con cúrcuma molida a la cual se le realizó el análisis de las características 

físicas de pH, humedad en fresco y en polvo de la cúrcuma; indicados mediante las 

tablas 3.1, 3.2 y 3.3. 

3.1.1 Determinación de las características físicas de la cúrcuma. 
Tabla 3. 1: Determinación de PH 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 PROMEDIO 

6.2 6.7 6.9 6.6 

  Fuente: Autoras 

Se obtuvo un promedio de 6.6 en pH, siendo un pH acido. 

 Tabla 3. 2: Determinación de Humedad en fresco de la cúrcuma. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 PROMEDIO 

73.40% 73,96% 73,68 % 73,68 % 

  Fuente: Autoras 

Se obtuvo un promedio de humedad 73,68 %. 
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 Tabla 3. 3: Determinación de Humedad de la cúrcuma seca en polvo. 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 PROMEDIO 

9.29% 11.15% 10.40% 10.27% 

Fuente: Autoras 

Se obtuvo un promedio de humedad de cúrcuma en polvo es 10.27%. 

3.1.2 Evaluación de las características organolépticas. 

Las características organolépticas del colorante cúrcuma en polvo se describe a 

continuación en la Tabla 3.4. 

 Tabla 3. 4: Características organolépticas de la cúrcuma en polvo. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA CÚRCUMA EN 

POLVO 

Color Amarillo - Naranja 

Olor Aromático característico 

Sabor Picante Característico 

Apariencia Polvo fresco 

Fuente: Autoras 

3.2 Extracción del colorante natural curcumina líquido 

La extracción del colorante curcumina líquida, de 500 ml de macerado se obtuvo 

90 ml de curcumina líquida.  

Los resultados de la evaluación de las características organolépticas del colorante 

curcumina líquida se describió en la tabla 3.5. 
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 Tabla 3. 5: Características organolépticas de la curcumina liquida. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA CURCUMINA 

Color Anaranjado rojizo 

Olor Aromático característico 

Sabor Dulce Característico 

Apariencia Liquida 

Fuente: Autoras 

3.3 Dosificación de colorante en la alimentación de pollos Broiler.  

3.3.1 Porcentaje de mortalidad en la producción de pollos Broiler. 

El porcentaje de mortalidad de los pollos para cada tratamiento se presenta en la 

tabla 3.6. 

Tabla 3. 6: Porcentaje de mortalidad para los cinco tratamientos. 

TRATAMIENTOS % MORTALIDAD 

Blanco 20 % 

0.5g/kg 40% 

1g/kg 20 % 

1.5g/kg 100 % 

1 ml 100% 
  Fuente: Autoras 

3.3.2 Peso del pollo y consumo de agua. 

Los resultados expresados a continuación son los promedios por semana de los 

pesos (Ver tabla 3.7) y el consumo de agua (Ver tabla 3.8) de pollos por cada uno 

de los tratamientos blanco, 0.5g/kg y 1g/kg. 
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Tabla 3. 7: Pesos de los pollos 

 
                            Fuente: Autoras 
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Tabla 3. 8: Consumo de agua de los pollos 

 
                         Fuente: Autoras 

3.3.3. Medición de color en pollos Broiler 

Se realizó la medición de color en los pollos dos veces por semana, para la 

representación de la tabla 3.9 se realizó promedios entre los ejes a y b de cada 

tratamiento, para establecer el color. 

Tabla 3. 9: Medición de color en los pollos por tratamiento 

 

 



44 
 

 

 

 
Fuente: Autoras 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Extracción del colorante natural cúrcuma. 

La extracción del colorante cúrcuma en polvo tuvo un rendimiento de 40% de un 

total de cúrcuma adquirida (90kg) debido a que la cúrcuma tiene un porcentaje de 

73,68% de humedad en fresco. 

4.1.1. Determinación de las características físicas de la cúrcuma. 

Determinación de pH 

El promedio del pH fue 6.6 unidades medidas en una solución del 10% ligeramente 

ácido cerca a neutralizar con un color amarillo-naranja. 

Determinación de humedad 

La humedad de la cúrcuma en fresco fue del 73,68 % que es comparable con la 

humedad representada en un estudio realizado en Bolivia que es del 73.51%. La 

cúrcuma en polvo tuvo 10.27%, que está entre los parámetros del 9% - 14% 

expresada en la ficha técnica Munditrades de la Cúrcuma.  

4.1.2. Evaluación de las características organolépticas. 

Características organolépticas de la cúrcuma en polvo. 

Se evaluó las características organolépticas de la cúrcuma en polvo, las cuales se 

determinaron de forma subjetiva, aplicando la Ficha Técnica de la Cúrcuma 

(MundiTrades, 24 de Octubre del 2010) estableciendo parámetros de color amarillo 

– naranja, con un aroma característico y un sabor picante.
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4.2 Extracción del colorante natural curcumina líquida. 

Se obtuvo un rendimiento 90ml de curcumina líquida de 100g de cúrcuma en 
polvo. 

Características organolépticas de la curcumina líquida. 

Se evaluó las características organolépticas de la curcumina líquida, las cuales se 

determinaron de forma subjetiva, aplicando la Ficha Técnica de la Cúrcuma 

(MundiTrades, 24 de Octubre del 2010). Estableciendo parámetros de color 

anaranjado rojizo, con un aroma característico, un sabor dulce característico. 

4.3 Dosificación de colorante en la alimentación de pollos Broiler.  

4.3.1. Porcentaje de mortalidad en la producción de pollos Broiler. 

El porcentaje de mortalidad fue aplicado a cada uno de los tratamientos, los 

tratamientos 1.5g/kg y 1ml tuvieron el 100% de mortalidad al ser estos los 

tratamientos con altas dosificaciones (sobrevivieron cuatro días), el tratamiento 

0.5g/kg tuvo el 40% , el primer pollo (sin color) fallece a los  hasta los 7 días por la 

manipulación al momento de pesarlos ya que son aves delicadas, mientras que el 

segundo pollo (azul) fallece a los 24 días por falta de respiración al dormir ya que 

los demás pollos se durmieron encima del mismo, el tratamiento blanco y 1g/kg 

tuvieron un 20% de mortalidad donde los pollos (sin color) fallecen a los 7 días por 

la manipulación diaria que se dio a los mismos. 

4.3.2. Efecto sobre el peso del pollo por administración de cúrcuma.  

Los datos de peso y suministro de cúrcuma en polvo y curcumina obtenidos durante 

5 semanas por cada uno de los tratamientos se detallan en la siguiente figura 4. 1 
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Figura 4. 1: Efecto sobre el peso del pollo por administración de cúrcuma y curcumina. 
Fuente: Autoras 

Se muestra en la figura 4.1 los pesos de los pollos con suplementación de cúrcuma 

en polvo, curcumina y el blanco; en los cuales se observa que dos tratamientos 1.5 

g/kg y 1 ml tienen el peso solo la primera semana, debido a la muerte de los mismo. 

Mientras que en los tratamientos 0.5g/kg, 1g/kg y el tratamiento blanco, el peso 

llego hasta el día del faenamiento las 5 semanas; el que más incremento su peso fue 

el tratamiento 0.5g  en un 94.65%, el tratamiento blanco tienen un peso de 93.42%, 

mientras que el tratamiento 1g/kg alcanzó un peso en 85.18% siendo este el más 

bajo en porcentaje de peso una causa puede ser porque el consumo de colorante 

cúrcuma en dosis altas ayuda a la disminución de peso, pues la cúrcuma contiene 

curcumina, que inhibe la división celular en los adipocitos (células grasas). 

Demostrando que el tratamiento que más gano peso es el 0.5g/kg, con una 

diferencia del tratamiento blanco y de 1g/kg. 

4.3.3. Consumo de agua 

El consumo de agua de los pollos en los diferentes tratamientos se muestra en la 

figura 4.2.  



48 
 

 
Figura 4 2: Consumo de Agua  
Fuente: Autoras 

Los pollos del tratamiento 1g/kg presentaron un incremento significativo en el 

consumo de agua, respecto a los pollos del tratamiento 0.5 g/kg y blanco. Se 

evidencia que los tratamientos que fueron dosificados con cúrcuma consumen más 

agua. Observando que los tratamientos 1.5g/kg y 1ml consumen agua solamente la 

primera semana, debiéndose a la muerte de los mismos; por razones explicadas en 

el análisis de la Figura 4.1. 

Una de las razones que el tratamiento de 1g/kg, haya consumido más agua a 

diferencia de los demás tratamientos, puede ser por la alta dosis de cúrcuma y por 

el peso bajo según (Bailey M, 2008) al tener menor peso contiene menos grasa y 

por lo tanto menor contenido de agua, por lo que los pollos consumen agua en 

mayor cantidad.  

4.3.4. Evaluación del color en la piel de pollo Broiler. 

Evaluación del color en la piel de los pollos Broiler tomado dos veces por semana 

en tres tratamientos; por razones explicadas en el análisis de la Figura 4.3 
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Figura 4. 3: Diferenciación de color en los tres tratamientos  
Fuente: Autoras 

Para establecer los niveles de color se utilizaron los siguientes: I. Tarsos amarillos, 

piel pálida. (20%). II. Tarsos naranja pálido, piel amarillo claro (30%). III. Tarsos 

anaranjados, piel amarilla (50%). IV. Tarsos naranja intensos, piel anaranjada 

(60%). V. Tarsos naranja intenso, piel naranja intenso (80%), los dos primeros 

niveles son los más aceptados en coloración de la piel de pollos por el consumidor. 

La coloración obtenida se encuentra entre los niveles de color I Tarso amarillo con 

piel pálida 20% y el II tarsos naranja pálido, piel amarillo claro 30%; el tratamiento 

blanco con un 24%, los tratamientos 0.5g/kg y el 1g/kg con 22% y 23% 

respectivamente. Brindando una coloración amarilla pálida. 

4.3.5. Medición de color en pollos faenados y transcurridos las 24 horas. 

Transcurrido las cinco semanas de crecimiento de los pollos, se faeno a los mismos, 

a los cuales también se les tomo la coloración en la carcasa del pollo en 4 partes 

(patas, pierna, espalda y pechuga). 

Se presenta en las figuras 4.4 y 4.5 la coloración de las patas de los pollos una vez 

faenados y trascurridas las 24 horas. 
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Figura 4.4: Medición de color en patas de pollos faenados  
Fuente: Autoras 

 

Figura 4.5: Medición de color en las patas de los pollos faenado a las 24 horas.  
Fuente: Autoras 
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Una vez cumplidos las cinco semanas de los pollos Broiler se procedió al 

faenamiento; la primera medición de color fue en las patas, las cuales fueron el 

control de medición durante el proceso de crianza.  

Obteniéndose una pigmentación en el tratamiento blanco de un 14%, no 

significativo en relación con el tratamiento 0.5g/kg que tiene un porcentaje del 13% 

y el tratamiento 1g/kg de 13.5% de absorción en la pigmentación de la piel del pollo 

con la cúrcuma en polvo que se encuentra en el nivel I. Tarsos amarillos, piel pálida. 

(20%). 

Mientras que 24 horas después del faenamiento en los tres tratamientos se encuentra 

un porcentaje de color del 14% estableciéndose con una carne de color pálido. Sin 

embargo, subió el color relacionado al primer día del faenamiento, en los tres 

tratamientos; debido a la transformación del músculo en carne. 

Posterior se realizó la determinación del color en la pierna de los pollos en los tres 

tratamientos con la suministración de cúrcuma en polvo en la dieta de los mismos 

durante 5 semanas. En el faenamiento y trascurridas las 24 horas. Expresadas en la 

figura 4.6 y 4.7. 

 
Figura 4.6: Medición de color en la pierna de los  pollos  
Fuente: Autoras 
 



52 
 

 
Figura 4.7: Medición de color en la pierna de los pollos a las 24 horas  
Fuente: Autoras 

La pierna es la presa más codiciada por los consumidores, obtuvo un porcentaje de 

pigmentación en los tres tratamientos de 4% en el día del faenamiento; mientras 

que a las 24 horas del faenamiento cuando se produjo el Rigor Mortis (el proceso 

químico, conversión del musculo en carne) se obtuvo la medición de color del 5% 

aumentando el color en un 1%. 

Se obtuvo el color de la espalda de los pollos Broiler tanto en el día del faenamiento 

como a las 24 horas. Expresado en las figuras 4.8 y 4.9. 

 
Figura 4. 8: Medición de color en la espalda de los pollos   
Fuente: Autoras 
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Figura 4. 9: Medición de color en la espalda de los pollos a las 24 horas  
Fuente: Autoras 

La medición de color en el día del faenamiento obtuvo un porcentaje de 11.98% en 

el tratamiento blanco, 12% para el tratamiento 0.5g/kg y de 11.90% para el 

tratamiento 1g/kg; estos porcentajes nos indica que la espalda de los pollos faenados 

por los tres tratamientos se encuentra en el nivel I coloración piel pálida. 

Trascurridas las 24 horas, se obtuvieron los siguientes porcentajes, 13% en el 

tratamiento blanco incrementando el color en un 1.02%, el tratamiento 0.5g/kg un 

porcentaje de 12.98%, incrementando el color en un 0.98%; el tratamiento 1g/kg 

obtuvo un porcentaje de 12% incrementando el color en un 0.90%. 

Se obtuvo el color de la pechuga de los pollos Broiler tanto en el día del faenamiento 

como a las 24 horas. Expresado en las figuras 4.10 y 4.11. 
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Figura 4. 10:  Medición de color en la pechuga de los pollos  
Fuente: Autoras 

Las mediciones de color en los tres tratamientos blanco, 0.5g/kg y 1g/kg tienen un 

porcentaje de color de 8% que se encuentra en el nivel I, con una coloración de piel 

pálida.  

 
Figura 4. 11: Medición de color en la pechuga de los pollos a las 24 horas  
Fuente: Autoras 

 

A las 24 horas se tomó nuevamente el color, observándose que la pechuga no 

incremento su color, por lo que se obtuvo en los tres tratamientos la misma 

medición 8%, con una coloración de piel pálida. Esto se debe a que en la pechuga 

se encuentra una baja pigmentación por mioglobina baja. La Mioglobina, es uno de 

los pigmentos claves responsable del color de las carnes.
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- La cúrcuma (Cúrcuma longa Linn) es un tubérculo que contiene gran cantidad 

de humedad (73,68%), por ello en el momento de la extracción del colorante de 

cúrcuma en polvo, se obtuvo un rendimiento del 40%.  

 

- En la extracción de curcumina se obtuvo un rendimiento del 18% que al ser 

suplementado en pollos causó la muerte. 

 
- El colorante cúrcuma en polvo presenta un pH de 6.6 en una solución al 10% 

(color amarillo-naranja) y una humedad de 10,27 % que se encuentra en los 

parámetros establecidos por la ficha técnica de la cúrcuma Munditrades. 

 
- Al analizar la mortalidad de los pollos se apreció que en los tratamientos con 

mayor cantidad de colorante cúrcuma en polvo (1.5g/kg) y mono dosis 

curcumina (1ml) fueron del 100% al cuarto día, concluyendo que el valor 

recomendado para pollos es máximo 1g/kg la mitad de la dosis recomendada 

para humanos. 

 
- En el proceso de suplementación no se evidenció el color en la pigmentación de 

la piel (en ningún tratamiento). 

 
- Se dio un incremento de peso de los pollos Broiler en el tratamiento 0.5g/kg con 

un 1,23% a diferencia del tratamiento blanco. Al valorar el consumo de agua el 

tratamiento 1g/kg, presenta un mayor consumo.
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- En el proyecto de investigación no se logró el mejoramiento en la pigmentación 

de la piel, pero si otros efectos como el incremento del peso. 

5.2.Recomendaciones 

- Se recomienda seguir el control, supervisión y manejo del galpón para prevenir 

problemas de sanidad, ambientales y sobre todo enfermedades en las aves para 

una correcta producción. Después de la producción es importante conocer las 

condiciones adecuadas del faenamiento (colgado, matanza, desangrado, 

escaldado y pelado), siendo estos los pasos más importantes para entregar al 

consumidor una carcasa de calidad. 

 

- Se recomienda la utilización de colorante natural cúrcuma en estudios con 

pollos en cantidades no mayores a 1g/kg de peso, ya que pueden existir 

alteraciones en la salud de los pollos como intoxicación y peso bajo. 

 

- En experimentaciones aisladas al proyecto de investigación con gallinas de 

postura se detectó un cambio de coloración en la yema de huevo por lo que se 

sugiere profundizar esta investigación. 

 

- Se sugiere realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de cúrcuma en polvo y balanceado para pollos de engorde (Broiler) 

en la ciudad de Riobamba. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1.Título de la propuesta  

Formulación de balanceado durante las etapas de crianza de pollos Broiler de 

engorde.  

6.2. Introducción 

En la actualidad la mayoría de los ecuatorianos consumen gran cantidad de carne 

de pollo por su alto contenido de proteína y principalmente su bajo costo, por tal 

motivo la industria avícola trata de mantener bajos costos de producción y al mismo 

tiempo rentable, pero que mejoren la calidad de la carne de pollo. 

En base al trabajo realizado ( Oñate A, Romero T, 2016) en donde se aplicó el 

colorante natural de cúrcuma en la alimentación de pollos Broiler para mejorar la 

pigmentación de la piel, resultando negativo, pero con incremento de peso en los 

pollos, se propone formular balanceado para las 4 etapas de crianza de pollos de 

engorde Broiler con una dosificación de 0,5g/kg de colorante de cúrcuma. Tomando 

en cuenta que el colorante de cúrcuma no es solo un aporte vitamínico, sino que 

además contiene nutrientes, así como una amplia gama de minerales, vitaminas y 

antioxidantes que benefician de manera positiva el funcionamiento del organismo.  

6.3 Objetivos 

6.3.1 Objetivo general 

Formular balanceado para las etapas de crianza de pollos de engorde Broiler con 

dosificación de 0,5g/Kg de colorante natural cúrcuma. 
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6.3.2 Objetivos específicos 

- Elaborar balanceado para las etapas de crianza de pollos Broiler partiendo de 

0.5g/kg peso de colorante natural de cúrcuma. 

- Determinar la relación beneficio-costo de la formulación del balanceado. 

6.4  Fundamentación científico –técnica 

6.4.1 Análisis de la cadena productiva del sector avícola  

Sin duda, la avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades 

más relevantes en el contexto alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de 

toda la cadena agroalimentaria, desde la producción de materias primas como maíz 

amarillo duro y soya para la elaboración de alimentos balanceados hasta la 

generación de productos terminados como carne de pollo y huevos. En esta última 

etapa debe incluirse al valor agregado, distribución y comercialización. 

El sector avícola cadena agroindustrial 

 
   Figura 6.1. Cadena Agroindustrial 
   Fuente: (Ávila,Benavidez) 

Según información de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados 

AFABA, el sector avícola consume el 76 % de los alimentos balanceados 

producidos. La avicultura ecuatoriana es un importante sector productivo dentro 

del PIB agropecuario nacional, al que contribuye con alrededor del 13% por aves 

de carne y 3,5% por postura (Villamizar, 2009). 
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6.4.2 Alimentación - balanceado 

El alimento balanceado es una mezcla de alimentos naturales precocidos, que 

contiene todos los ingredientes nutricionales necesarios para cada especie animal 

y su correspondiente raza, edad, peso corporal, estado fisiológico, etc. 

Los alimentos balanceados están diseñados para brindar a los pollos de engorde 

los nutrientes indispensables para cada una de las fases de producción, con el fin 

de lograr los mejores beneficios económicos en la explotación avícola. 

6.4.3 Usos 

El alimento balanceado para la avicultura debe ser producido con excelentes 

materias primas y formulación. Esto proveerá a las aves de los nutrientes adecuados 

para su desarrollo. Existen factores como el clima, la altura y la formulación, que 

influyen en el suministro de los alimentos balanceados. Además de estos factores, 

es importante recordar que las aves se alimentan para ganar peso en el menor 

tiempo posible, por lo tanto, el consumo de alimento debe ser b ien controlado.  

Balanceado Pre-inicial. El alimento balanceado es utilizado o suministrado a 

pollitos BB desde la recepción hasta los 7 días de edad. 

 

 
 

 
 
Pollo Preiniciador. Alimento para ser suministrado 
a pollitos BB desde la recepción hasta los 7 días de 
edad. 

 
Análisis  

 
Ingredientes 

 
Peso 

Proteina (Min) ........22.0 
% Humedad  
(Min)......12.5 % Grasa 
(Min) ..............5.0 % 
Fibra (Máx) 
................3.0 % E.L.N 
(Min) ............. 50.0 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y 
Micro Minerales, Vitaminas, 
Antioxidante, Grasa de Origen Animal 
o Vegetal. 

 
40 kg. 

 
Presentación 

 
Pellet 

 Figura 6.2. Balanceado pre-Inicial 
 Fuente: Avi Mentos Bioalimentar 



60 
 

Balanceado inicial. El alimento balanceado es utilizado o suministrado a pollos 

desde los 8 a los 21 días de edad. 

 

 
 

 
Pollo Iniciador. Alimento Balanceado para ser 
suministrado a pollos desde los 8 a los 21 días de 
edad. 

 
Análisis 
Garantizado 

 
Ingredientes 

 
Peso 

Proteina (Min) ........22.0 
% Humedad 
(Min)......12.5 % Grasa 
(Min) ..............6.0 % 
Fibra (Máx.) 
................3.0 % E.L.N 
(Min) ............. 50.0 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y 
Micro Minerales, Vitaminas, 
Antioxidante, Grasa de Origen Animal 
o Vegetal, Anticoccidial. 

 
40kg. 

 
Presentación 

 
Pellet 

 Figura 6.3. Balanceado Inicial 
 Fuente: Avi Mentos Bioalimentar 

Balanceado de crecimiento. El alimento balanceado es suministrado a pollos en 

la etapa de 22 hasta los 35 días de edad. 

 
 

Pollo Engorde. Alimento Balanceado para ser 
suministrado a pollos en la etapa de 22 hasta los 35 
días de edad. 

Análisis Ingredientes Peso 

Proteina (Min) 
........18.0 % Humedad  
(Min)......12.5 % Grasa 
(Min) ..............6.0 % 
Fibra (Máx) 
................4.0 % E.L.N 
(Min) ............. 55.0 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, Proteínas 
de Origen Animal, Subproductos de 
Molinería, Aminoácidos Sintéticos, 
Macro y Micro Minerales, Vitaminas, 
Antioxidante, Grasa de Origen Animal 
o Vegetal, Anticoccidial. 

 
40 kg. 

 
Presentación 

 
Pellet 

Figura 6.4. Balanceado de Crecimiento 
Fuente: Avi Mentos Bioalimentar 
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Balanceado de engorde. Es un alimento de alto contenido energético, para ser 

usado como alternativa y obtener mayor velocidad de ganancia de peso desde 

los 22 días de edad hasta 35 días de edad. También se puede suministrar hasta 

42 días controlando La ración.  

 

 
 

 
Pollo Engorde. Es un alimento de alto contenido 
energético, para ser usado como  alternativa en 
lugar de alimento pollo engorde y obtener mayor 
velocidad de ganancia de peso desde  22 hasta 35 
días. También se puede suministrar hasta 42 días 
controlando la ración. 

Análisis Ingredientes Peso 

Proteina (Min)  
........18.0 % Humedad 
(Min)......12.5 % Grasa 
(Min)  ..............9.5 % 
Fibra (Máx)  
................4.0 % E.L.N  
(Min)  ............. 50.0 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y 
Micro Minerales, Vitaminas, 
Antioxidante, Grasa de Origen 
Animal o Vegetal, Anticoccidial. 

40 kg. 

 
Presentación 

Pellet 

 Figura 6.5 Balanceado de Engorde  

 Fuente: Avi Mentos Bioalimentar 

Balanceado finalizador. El alimento Balanceado que no contiene coccidiostato, es 

utilizado en la finalización de la producción de pollos entre 36 a 42 días máximo 

 

 
Pollo Retiro. Alimento sin coccidiostato, 
diseñado para la finalización de los pollos entre 36 
a 42 días máximo. 

Análisis Ingredientes Peso 

Proteina (Min)  
........19.5 % Humedad 
(Min)......12.5 % Grasa 
(Min)  ..............5.0 % 
Fibra (Máx)  
................4.0 % E.L.N  
(Min)  ............. 53.0 % 

Cereales, Tortas Oleaginosas, 
Proteínas de Origen Animal, 
Subproductos de Molinería, 
Aminoácidos Sintéticos, Macro y 
Micro Minerales, Vitaminas, 
Antioxidante, Grasa de Origen 
Animal o Vegetal. 

40 kg. 

 
Presentación 

Pellet 

Figura 6.6. Balanceado Finalizador 
Fuente: Avi Mentos Bioalimentar  
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6.5 Descripción de la propuesta 

La propuesta del proyecto consiste en elaborar balanceado para la crianza en las 4 

etapas de pollos de engorde Broiler, ya que en la investigación de Oñate y Romero 

se obtuvo datos que un pollo con dosificación del 0,5g/kg peso del pollo de 

colorante natural cúrcuma tiende a ganar más peso que un pollo alimentado con 

balanceado comercial sin colorante natural cúrcuma. 

Para lo cual se procede a realizar las formulaciones de balanceado para la etapa de 

Pre iniciador (1-7 días), Iniciador (8 a los 14 días), Crecimiento (15 hasta los 21 

días), Engorde (22 -35 días) Balanceado Final (36 a 42 días máximo). 

Balanceado Pre iniciador (1-7 días)  

Adicionar colorante natural de cúrcuma con una dosificación de 0,5g/kg peso pollo 

en la formulación del balanceado, cada pollo en la primera semana tiene un peso 

aproximado de 185g y consumen 200 g de balanceado por pollo, estableciéndose la 

siguiente dosificación para la adición de cúrcuma en polvo al balanceado de 

engorde. 

0,5- → 1000- 

/ ← 185- 

/ = 0,09 - 3ú43567 894 89::9 

Según la formula antes planteada se adicionará 0,09 g de colorante natural cúrcuma 

en polvo en 200g de balanceado.  

0,09- → 200- 

/ ← 45000- 

/ = 20,25 - 3ú43567/>> ?7:7@3A7B9 

/ = 0,02C- 3ú43567/>> ?7:7@3A7B9 

Según los cálculos para la elaboración de un quintal de balanceado pre-inical se 

mezclará con una ración de 0,02 kg de colorante natural cúrcuma. 
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Por lo cual se establecerá un presupuesto de materias primas para la elaboración de 

balanceado. 

Tabla 6.1. Balanceado pre-Iniciador 

PRESUPUESTO DE RACIONES DE BALANCEADO PRE-INICIAL  
 
Materias 
primas 

 
Ración/kg 

Precios/kg 
USD 

Precio Total 
USD 

Maíz Amarillo 26,700 0,364 9,719 
Hna. Soya 14,511 0,321 4,658 
Hna. Pescado 1,880 0,700 1,316 
Carbonato de 
Calcio 

0,441 0,060 
0,026 

Fosfato  0,360 0,700 0,252 
Sal Común 0,128 0,360 0,046 
Vit. Broiler 0,090 2,880 0,259 
Aceite 0,870 0,700 0,609 
Colorante 
natural Cúrcuma 
en polvo 

 
0,02 

 
0,367 

0,007 
TOTAL  45 kg  16,893 

Fuente: Autoras 

Balanceado iniciador (8 a los 14 días)  

Cada pollo en la segunda semana tiene un peso aproximado de 473 g y consumen 

339 g de balanceado en la tabla 6.2. se establece las raciones para balanceado. 

Tabla 6.2. Balanceado Inicial 

PRESUPUESTO DE RACIONES DE BALANCEADO INICIAL 
 
 
Materias 
primas 

 
Ración/kg 

Precios/kg 
USD 

Precio Total 
USD 

Maíz Amarillo 26,512 0,364 9,650368 
Hna. Soya 13,835 0,321 4,441035 
Hna. Pescado 1,8 0,7 1,26 
Carbonato de 
Calcio 

0,966 0,7 0,6762 

Fosfato  0,441 0,06 0,02646 
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Sal Común 0,36 0,7 0,252 
Vit. Broiler 0,09 2,88 0,2592 
Aceite 0,966 0,7 0,6762 
Colorante 
natural Cúrcuma 
en polvo 

0,03 0,367 0,01101 

TOTAL  45 kg   17,252 
Fuente: Autoras 

Balanceado crecimiento (15 hasta los 21 días)  

Cada pollo en la tercera semana tiene un peso aproximado de 1095 g y consumen 

938g de balanceado en la tabla 6.3 se establece un presupuesto de materias primas 

para la elaboración de balanceado. 

Tabla 6.3. Balanceado de Crecimiento 

PRESUPUESTO DE RACIONES DE BALANCEADO CRECIMIENTO  
 
Materias 
primas 

 
Ración/kg 

Precios/kg 
USD 

Precio Total 
USD 

Maíz Amarillo 28,118 0,364 10,234952 
Hna. Soya 12,332 0,321 3,958572 
Hna. Pescado 1,927 0,7 1,3489 
Carbonato de 
Calcio 

0,44 0,7 0,308 

Fosfato  0,36 0,06 0,0216 
Sal Común 0,135 0,7 0,0945 
Vit. Broiler 0,09 2,88 0,2592 
Aceite 1,568 0,7 1,0976 
Colorante 
natural Cúrcuma 
en polvo 

0,03 0,367 0,01101 

TOTAL  45 kg   17,334 
Fuente: Autoras 

Balanceado engorde (22 -35 días) 

Cada pollo en la cuarta y quinta semana tienen un peso aproximado de 2032 a 2113g 

y consumen 1210g de balanceado de engorde en la tabla 6.4 se establece un 

presupuesto de materias primas para la elaboración de balanceado de engorde. 
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Tabla 6.4. Balanceado Engorde 

PRESUPUESTO DE RACIONES DE BALANCEADO DE ENGORDE  
 
Materias primas 

 
Ración/kg 

Precios/kg 
USD 

Precio Total 
USD 

Maíz Amarillo 30,76 0,364 11,197 
Hna. Soya 9,95 0,321 3,194 
Hna. Pescado 1,58 0,700 1,106 
Carbonato de Calcio 0,46 0,060 0,028 
Fosfato  0,11 0,700 0,077 
Sal Común 0,14 0,360 0,050 
Vit. Broiler 0,09 0,700 0,063 
Aceite 1,87 0,700 1,309 
Colorante natural 
Cúrcuma en polvo 

 
 
0,04 

 
 
0,367 0,015 

 
TOTAL  

 
45 kg 

  
17,38 

Fuente: Autoras 

La formulación del balanceado de engorde tiene un costo de $17,38; para venta en 

el mercado está con un precio de $28. 

Balanceado final (36 a 42 días máximo) 

Cada pollo en la sexta semana tiene un peso aproximado de 2500g y consumen 

1420g de balanceado finalizador en la tabla 6.5 se establece un presupuesto de 

materias primas para la elaboración de balanceado de engorde. 

Tabla 6.5. Balanceado Finalizador 

PRESUPUESTO DE RACIONES DE BALANCEADO FINALIZADOR   
 
Materias 
primas 

 
Ración/kg 

Precios/kg 
USD 

Precio Total 
USD 

Maíz Amarillo 32,057 0,364 11,668 
Hna. Soya 9,012 0,321 2,892 
Hna. Pescado 1,311 0,7 0,917 
Carbonato de 
Calcio 

0,45 0,06 0,027 

Fosfato  0,225 0,7 0,157 
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Sal Común 0,135 0,36 0,048 
Vit. Broiler 0,09 2,88 0,259 
Aceite 1,68 0,7 1,176 
Colorante 
natural Cúrcuma 
en polvo 

0,04 0,367 0,014 

TOTAL  45 kg   17,162 
Fuente: Autoras 

En investigaciones aisladas Oñate y Romero sembraron cúrcuma en terrenos 

propios, obteniendo cada qq en un precio de 55 a 60$ en producto fresco 

aproximadamente, y al transfórmale su precio oscila entre 90 a 100$ con 10,89 kg 

de colorante natural cúrcuma. 

Los recursos que se utilizaran son técnicas de observación y en cuestas mediante 

un diseño experimental, esto dentro del marco de los métodos inductivo y analítico 

sintético para determinar si el proyecto es viable en un futuro no muy lejano, 

además de ser rentable. El tiempo requerido para desarrollar el proyecto es de 180 

días (6 meses) aproximadamente. 

6.6 Diseño organizacional. 

 
Figura 6.7. Diagrama Organizacional 
Fuente: Autoras. 
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 CAPITULO VII 
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ANEXO 1: 
ADQUISICIÓN 
DE CÚRCUMA 
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ETAPA I.- ADQUISICIÓN DE CÚRCUMA (SIEMBRA, COSECHA)   

MORFOLOGÍA DE LA PLANTA CÚRCUMA 

 

PREPARACIONES DEL TERRENO LIMPIEZA DE MALEZA 
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HOYADO PARA LA SIEMBRA, AGUJEROS DE POCA PROFUNDIDA D Y 
DISTANCIA DE 30-40 cm. 

 

 

COSECHA DEL TUBÉRCULO CÚRCUMA (8-10 POR PLANTA) 

 

 



75 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 2: 
CONSTRUCCIÓN 

DEL GALPÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ETAPA II.- CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN 

MATERIALES LADRILLO, CEMENTO, MACADÁN, RIPIO, PIEDR A, ZINC 

 

EJE LONGITUDINAL EN DIRECCIÓN NORTE – SUR. 
 

 

ALTURA DE GALPÓN (2,50M), VENTANAS (10M) 
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ANEXO 3: 
EXTRACCIÓN 
DE CÚRCUMA 

Y 
CURCUMINA  
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ETAPA III.- LABORATORIOS EXTRACCIÓN DE CÚRCUMA Y 
CURCUMINA 

LAVADO-DESINFECTADO DE CÚRCUMA 
 

   
CORTE- SECADO DE CÚRCUMA            

   
SECADO 70°C Y MOLIENDA 250u DE CÚRCUMA 
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EMPACADO DE COLORANTE NATURAL CÚRCUMA 

       
 
           PRIMERAS PRUEBAS PARA EXTRACCIÓN DE CURCUMINA  

   
 

(MACERADO CON AGUA) 
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PRUEBAS PARA EXTRACCIÓN DE CURCUMINA  
 

                 

EXTRACCIÓN DE CURCUMINA CON ETANOL 80%  

    

PRUEBAS DE COLOR ESPECTOFOTÓMETRO 
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MACERACIÓN 72 HORAS   

    
 

            CONCENTRACIÓN (DESTILACIÓN SIMPLE)  

    

MACERACIÓN, CONCENTRACIÓN. 
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EXTRACIÓN DEL COLORANTE LIQUIDO 

    
               

COLORANTE LÍQUIDO 

     
 

PRUEBAS FÍSICAS 

   



83 
 

 

ANEXO 4: 
ADMINISTRACIÓN 

DE CÚRCUMA Y 
CURCUMINA EN 
ALIMENTACIÓN 

DE POLLOS 
BROILER  
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ETAPA IV.- ADMINISTRACIÓN DE CÚRCUMA Y CURCUMINA EN  
ALIMENTACIÓN DE POLLOS BROILER 

ADQUISICIÓN DE POLLOS Y PRODUCCIÓN 

   
               

PRIMERA -SEGUNDA-TERCERA SEMANA 
 

  
              

CUARTA Y QUINTA SEMANA 
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DIVISIÓN DE TRATAMIENTOS 
 

  
 

LIMPIEZA DE CADA TRATAMIENTOS 
 

    
 

SUPLEMENTACIÓN DE CÚRCUMA EN ALIMENTACIÓN DE POLLOS  
BROILER 
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VACUNACIÓN DE POLLOS  

  
 

CRIANZA DE POLLOS 

    
 

ADMINISTRACIÓN DE BALANCEADO CON DOSIFICACIÓN DE 
COLORANTE CÚRCUMA 
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ANEXO 5: 
MEDICIÓN DE 

COLOR A 
POLLOS 
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APLICACIÓN DE VITAMINAS 

  

MEDICIÓN DE COLOR A POLLOS EN VIVO (SEMANAL PATAS) 

    
CONTROL DIARIO A POLLOS BROILER 
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MEDICIÓN DE COLOR A POLLOS BROILER ANTES DEL FAENAM IENTO 
 

  
 

FAENAMIENTO DE POLLOS  

  
 

TEMPERATURA DE AGUA 50-52°C 
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PELADO DE POLLOS 
 

  
 

POLLO TRATAMIENTO BLANCO-0,5g 
               

  
 

ESVICERADO DE POLLOS 
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MEDICIÓN DE COLOR EN POLLOS FAENADOS A LAS 0 HORAS Y A LAS 
24 HORAS   

  
HIGADO POLLO DEL TRATAMIENTO BLANCO Y 0,5g 

  
TRATAMIENTO 1g.    TRATAMIENTO BLANCO 
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TRATAMIENTO 1g      TRATAMIENTO 0,5g-BLANCO 
 

  
 
TRATAMIENTO 1g          TRATAMIENTO BLANCO  

  
 
         TRATAMIENTO 1g                TRATAMIENTO BLANCO  
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RESUMEN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN 

 
SEMBRADO Y EXTRACCIÓN DEL COLORANTE NATURAL CÚRCUMA  

 
APLICACIÓN DEL COLORANTE NATURAL CÚRCUMA 
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ANEXO 6: 
PLANO DE 

TRATAMIENTOS  
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PRIMER PLANO CON 5 TRATAMIENTOS (BLANCO- O,5g- 1g- 1,5g- 1ml) 

 
 

SEGUNDO PLANO CON 5 TRATAMIENTOS (BLANCO- O,5g- 1g) 
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ANEXO 7: 
ETIQUETA DEL 

PROYECTO 
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ETIQUETA PARA VENTA DE CÚRCUMA PROYECTO (FRONTAL) 
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ETIQUETA PARA VENTA DE CÚRCUMA PROYECTO (REVERSO)  

 
 
 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8: 

LOGO DEL 
PROYECTO 
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LOGO PROYECTO 
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ANEXO 9: 

CONSUMO H2O 
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ANEXO 10: 

PESO Y 
DOSIFICACIÓN  
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ANEXO 11: 

MEDICIÓN DE 
COLOR 
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TRATAMIENTO BLANCO (1) 
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TRATAMIENTO BLANCO (2) 
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TRATAMIENTO BLANCO (3) 
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TRATAMIENTO BLANCO (4) 
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TRATAMIENTO BLANCO (5) 
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TRATAMIENTO BLANCO FAENAMIENTO 

 



121 
 

TRATAMIENTO BLANCO FAENAMIENTO (24 HORAS) 
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TRATAMIENTO 0,5 g (1) 
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TRATAMIENTO 0,5 g (2) 
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TRATAMIENTO 0,5 g (3) 
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TRATAMIENTO 0,5 g (4) 
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TRATAMIENTO 0,5 g (5) 
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TRATAMIENTO 0,5g FAENAMIENTO 

 



128 
 

TRATAMIENTO 0,5g FAENAMIENTO 24 HORAS 
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TRATAMIENTO 1 g (1) 
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TRATAMIENTO 1 g (2) 
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TRATAMIENTO 1 g (3) 
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TRATAMIENTO 1 g (4)
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TRATAMIENTO 1 g (5) 
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TRATAMIENTO 1 g FAENAMIENTO 

 

 



135 
 

TRATAMIENTO 1 g FAENAMIENTO 24 HORAS 
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ANEXO 12: 
UTILIZACIÓN 

DE 
LABORATORIO

S PARA 
EXTRACIÓN DE 

CÚRCUMA Y 
CURCUMINA  
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UTILIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE ING. AGROINDUSTR IAL 
E INDUSTRIAL 
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ANEXO 13: 
NORMAS 

UTILIZADAS 
PARA EL 
MANEJO 
AVÍCOLA  
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REGLAMENTO DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS GRANJAS AVÍCOLAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DEFINICIONES 
 

Art.1.-  Para los fines de aplicación del presente Reglamento se adoptan las 

siguientes definiciones, utilizadas regularmente en la producción avícola: 

Autoridad Competente 

Designa los Servicios Veterinarios que tienen la responsabilidad de aplicar o 

supervisar la aplicación de las medidas zoosanitarias y otras normas recomendadas 

en el Código Terrestre de la OIE y la competencia necesaria para ello. En el caso 

del Ecuador el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA. 

Aves de Corral. 

Aves criadas o mantenidas en cautiverio para la producción de carne y huevos 

destinados al consumo humano, la elaboración de otros productos comerciales o la 

reproducción de la especie. 

Bioseguridad 

Conjunto de prácticas de manejo orientadas a prevenir el contacto de las aves con 

microorganismos patógenos, con la finalidad de brindar garantía al proceso de 

producción de los bienes avícolas destinados al consumo humano. 

Biodegradación 

Descomposición controlada de la materia orgánica, resultante del proceso de 

digestión, asimilación y metabolización, llevado a cabo por bacterias, hongos y 

protozoos. 

BPM 

Buenas Prácticas de Manufactura. Conjunto de acciones para la obtención de 

productos alimenticios seguros para el consumo humano, fundamentado en la 

aplicación de normativas sobre la higiene y forma de manipulación. 

Cama 

Material vegetal compuesto por los desechos generados por las aves en los galpones 

que puede ser cascarilla de arroz, bagazo de caña, viruta de madera, u otros. 

Aves criadas o mantenidas en cautiverio 
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Compost 

Abono orgánico o fertilizante producido como resultado de la descomposición 

aeróbica o anaeróbica de una gran variedad de desechos humanos, animales, de 

cultivos e industriales. 

Compostaje. 

Tratamiento aeróbico que convierte los residuos orgánicos en humus, por medio de 

la acción de microorganismos, esencialmente bacterias y hongos. El proceso 

permite obtener un abono orgánico estable. 

Contaminante 

Sustancia no añadida intencionalmente al alimento, pero que está presente como 

resultado de su producción. (Se incluyen las operaciones realizadas en procesos 

agrícolas, zootécnicos, de medicina veterinaria, de fabricación, elaboración, 

preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento de 

los alimentos o como resultado de contaminación ambiental) 

El término no abarca fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras materias 

extrañas. 

Cuarentena. 

Aislamiento preventivo, por razones sanitarias principalmente, al que son 

sometidos personas, animales o plantas, durante un período variable de tiempo para 

su observación y seguimiento. 

Desechos 

Residuos que deben eliminarse del lugar de producción de acuerdo a lo estipulado 

en leyes vigentes por resultar posibles contaminantes del alimento, de las aves y del 

entorno. 

Desinfección 

Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los ambientes, por medios 

mecánicos, físicos o químicos contrarios a su vida o desarrollo. 

Desinfectante 

Agentes químicos y físicos que matan los microorganismos, destruyen bacterias o 

patógenos causantes de enfermedades, pero no ciertos tipos de esporas y virus y se 

aplican sobre objetos inanimados. 
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Diagrama de Flujo. 

Representación gráfica de los pasos que se siguen para realizar un proceso, 

partiendo de una entrada y después de realizar una serie de acciones, se llega a una 

salida 

Emisión 

Transferencia o descarga de sustancias contaminantes al aire desde la fuente, 

denominado al punto o superficie donde se efectúa la descarga, hacia la atmósfera 

libre. 

Equipos. 

Conjunto de maquinaria, red de distribución de agua y gas y demás accesorios que 

se empleen dentro de la explotación avícola. 

Estrés 

Condiciones no óptimas para el crecimiento de las aves. Puede estar provocado por 

factores de manejo, nutricionales, sanitarios, genéticos y ambientales. 

Fármaco. 

Compuesto químico registrado ante la Autoridad Nacional Competente, que se 

emplea para el tratamiento de una enfermedad o para mejorar el bienestar de las 

aves. 

Gallinaza. 

Es la mezcla de los excrementos de las gallinas con los materiales que se usan para 

cama en los gallineros, los cuales son ricos en nitrógeno y muchos otros nutrientes, 

por lo que es utilizada como abono orgánico. 

Galpón. 

Infraestructura independiente dentro de un plantel destinado a alojar aves de una 

sola especie y de una sola edad, que permite el adecuado rendimiento de las mismas. 

Granja, Plantel o Explotación Avícola. 

Espacio geográfico que consta de uno o varios galpones donde se encuentran las 

aves de corral, bajo un manejo sanitario, administrativo y de registros con propósito 

comunes. 
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Higiene personal. 

Conjunto de medidas preventivas que debe cumplir todo el personal que se 

encuentre dentro de las instalaciones avícolas y que son necesarias para garantizar 

la sanidad y bienestar animal, la inocuidad alimentaria, la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores, así como la armonía con el ambiente.  

Inocuidad. 

Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen 

y /o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. 

Lote 

Grupo de aves de corral de la misma edad y que comparten un mismo núcleo. 

Limpieza. 

Remoción de toda materia orgánica, impurezas, residuos de alimentos, suciedad, 

grasa u otra materia identificable como contaminante. 

Notificación obligatoria  

Procedimiento de comunicación de un foco de enfermedad o de infección animal 

señalada por la Autoridad Competente. 

Plantas de faenamiento. 

Establecimiento donde se procesan las aves que han sido declaradas aptas para el 

consumo humano y que están registradas y aprobadas ante la autoridad competente 

para este fin. 

Pediluvio. 

Bandeja, recipiente o foso puesto en el suelo al ingreso de una granja avícola o un 

galpon que contiene una solución para desinfectar el calzado o los vehículos. 

Peligro. 

Presencia de un agente biológico, químico o físico en un animal o en un producto 

de origen animal, o estado de un animal o de un producto de origen animal que 

puede provocar efectos adversos en la salud. 

Plaga. 

Especie, raza, o biotipo animal o vegetal o agente patógeno dañino para las plantas, 

animales o productos. 

Plaguicidas. 

Cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. 
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Plan Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse dentro de un proyecto, 

para los diferentes procesos. 

Productor o avicultor. 

Persona natural o jurídica que cuenta con planteles avícolas de incubación y/o 

granjas de reproducción, o se dedique a la producción de aves comerciales de 

primera generación, tanto para postura como para producción de carne, cumpliendo 

con todos los procesos técnicos y de bioseguridad establecidos. 

Riesgo 

Probabilidad de de manifestación y la magnitud probable, durante un período 

determinado, de las consecuencias de un incidente perjudicial para la salud de las 

personas o de los animales debido a la presencia de un peligro. 

Sanitización de la gallinaza. 

Procesos u operaciones físicas, químicas o biológicas o la combinación de estas que 

garantizan la eliminación de agentes infectocontagiosos en este subproducto 

avícola. 

Sanitización  

Reducción de la carga microbiana contenida en un galpón, a niveles seguros para 

la población de aves. 

Tipo de explotación avícola. 

Es aquel conformado por un grupo de aves de una misma especie, destinadas a un 

solo propósito, ya sea material genético, producción de huevo para consumo o 

producción de carne. 

Vacío sanitario efectivo. 

Período que permanece la granja vacía desde que se ha realizado la limpieza y 

desinfección de la nave y los exteriores, hasta el nuevo ingreso de aves. 

Visitas. 

Toda persona que no forma parte del grupo permanente de trabajo de la explotación 

Zoonosis 

Cualquier enfermedad o infección que puede ser transmitida naturalmente por los 

animales a las personas.  
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CAPITULO II 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS GRANJAS 
Art.  2.-  Las granjas avícolas serán de cuatro tipos: 

Progenitoras del Capítulo III 

a. Granja de reproducción para producción de huevos fértiles destinados a la 

incubación    artificial; 

b. Granja para la producción comercial de huevos para consumo humano; 

c. Granja para la producción comercial de pollos de engorde; y, 

d. Granjas de otras especies aviares: pavos, patos, gansos, codornices, etc. 

CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE LAS GRANJAS 
 

Art.  3.-  Los establecimientos dedicados a la producción y explotación de aves 

están obligados a obtener el registro bianual correspondiente de acuerdo a las 

siguientes normas: 

a. La solicitud será presentada por el interesado en la Coordinación Provincial u 

Oficina Local del SESA si la hubiere, correspondiente al lugar donde esté instalada 

la granja avícola; 

c. Para la inscripción de los nuevos planteles avícolas que se deseen instalar, los 

interesados presentarán la indicada solicitud con la siguiente información: 

1. Provincia, ciudad, cantón, sitio de ubicación de la granja. 

2. Distancia a la granja avícola más cercana. 

3. Finalidad de la granja avícola (progenitoras), reproductoras, comerciales de 

postura o de engorde; para patos, etc. 

4. Número de galpones y sus dimensiones. 

5. Razas o linajes utilizados. 

6. Nombre del médico veterinario que asesora técnicamente, número de matrícula 

y colegio profesional al que pertenece; 

d. El Coordinador Provincial del SESA en el término máximo de dos días, si no 

hubiese un funcionario cantonal de la institución, designará al personal técnico que 

inspeccione el lugar y emita el informe sobre la instalación y cumplimiento de los 

requisitos constantes en este reglamento; y, 
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e. Si el informe fuese favorable, el Coordinador Provincial respectivo autorizará el 

funcionamiento del plantel avícola y emitirá el registro correspondiente con copia 

de este documento al funcionario local del SESA, si existe en la jurisdicción 

cantonal en la que se ubica la explotación avícola., y al funcionario responsable del 

Programa Avícola en Planta Central. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS INSTALACIONES 
 

Art.   4.-   Las explotaciones avícolas deben estar localizadas en lugares protegidos 

de inundaciones y lo más alejado posible de plantas de faenamiento, basureros y 

carreteras principales, zonas pantanosas, lagos y humedales a los que llegan 

masivamente aves silvestres y migratorias y deben estar aisladas de posibles fuentes 

de contaminación industrial y libres de emanaciones como humo de fábricas, polvo 

de canteras, hornos industriales, fábricas de gas, plantas de tratamiento de desechos. 

 Art.  5.-  El edificio - gallinero donde vivirán habitualmente las aves, debe reunir 

las condiciones específicas que faciliten el lavado, desinfección, desinfestación e 

higiene total del galpón, con el fin de prevenir enfermedades. Estas condiciones 

son: 

a. Para pollos: galpón con piso de cemento, paredes de ladrillo o bloque de cemento 

y malla de alambre solamente, cubiertas de teja, zinc, eternit o materiales propios 

de la zona. 

Los pilares o demás soportes pueden ser de cemento, hierro o madera; 

b. Para pollitos de reposición: galpón de las mismas características del anterior; 

c. Para ponedoras comerciales: Producción en piso: se diseñarán galpones de 

acuerdo a las características técnicas de cada una de las áreas ecológicas del país y 

las necesidades del productor. 

Si son explotadas en jaulas: el piso para las mismas será de tierra y los pasillos 

adyacentes encementados; las paredes laterales proporcionarán ventilación superior 

e inferior con protección dirigida a las baterías de jaulas, las que serán de alambre 

galvanizado, equipadas con ponederos, comederos y bebederos adecuados; y, 

d. Para aves progenitoras y reproductoras: galpón de las mismas características de 

las del literal anterior. 
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Art.  6.-  El Plantel debe contar con instalaciones sanitarias y zonas separadas y 

definidas para la administración, producción y desinfección de vehículos. 

Art.   7.-      La granja debe estar protegida con una valla, cerramiento o alambrado 

de al menos 2m. de altura cercando todo el establecimiento, a fin de prevenir el 

ingreso de personas, animales y vehículos ajenos a la explotación. Ninguna sección 

dentro del  plantel deberá tener comunicación con lugares destinados a vivienda. 

El área de estacionamiento para vehículos de visitantes debe estar localizado fuera 

del cerco perimetral de las explotaciones. 

CAPITULO V 

DEL AISLAMIENTO 
 

Art.  8.-  Para satisfacer las necesidades estrictamente sanitarias, se establece un 

aislamiento de granja y de galpón de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

a. Las granjas comerciales de cualquier finalidad de producción deben estar alejadas 

por lo menos 3 km de los centros poblados y de acuerdo a las ordenanzas 

municipales vigentes; 

b. Entre dos granjas avícolas de ponedoras de huevos comerciales, debe existir una 

distancia mínima de 3 km. Entre galpones de una misma granja, 20 m de distancia 

mínima; 

c. Entre una granja de pollos de carne y una de pollitas de reposición debe existir 

una distancia mínima de 5 km y entre galpón y galpón de aves de esta clase en una 

misma granja: la distancia mínima de 20 m; 

d. Entre una granja de ponedoras comerciales y una de pollitas de reposición, debe 

existir un espacio mínimo de 5 km y entre galpón y galpón de pollitas de reposición 

20 m de distancia mínima; 

e. Entre dos granjas de pollos de engorde carne, debe existir la distancia mínima de 

4 km; y, 

f. Entre una granja de progenitoras, reproductoras, ponedoras comerciales, pollos 

de engorde y otras granjas avícolas de diferente especie como pavos, patos 

codornices, avestruces, etc, debe existir una distancia mínima de 5 km. y entre 

galpón y galpón de una misma granja, una distancia mínima de 20 m. 
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CAPÍTULO VI 

DEL PERSONAL DE LOS PLANTELES AVÍCOLAS. 
 

Art.   9.-     El personal de una explotación avícola debe recibir constante 

capacitación en normas de bioseguridad, higiene personal en el trabajo, higiene de 

los alimentos, cuidado adecuado de las aves en cada una de las etapas de 

producción, control de plagas, seguridad ocupacional , riesgos del trabajo y 

protección ambiental. 

Art.   10.-   El personal que aplique medicamentos de uso veterinario, así como 

agentes desinfectantes, sanitizantes y todos aquellos que operen equipamiento 

peligroso y complejo, deben estar capacitados para desarrollar dichas labores. 

Deberá dotarse al personal del equipo de protección y la indumentaria adecuada 

para las actividades que efectúe. 

Art.   11.- El personal que labora en los planteles deberá contar con un Certificado 

Anual de Salud otorgado por un Centro o Subcentro del Ministerio de Salud Pública 

que garantice su buen estado físico para desenvolverse en este tipo de actividad. 

Art.   12.-  El personal de las granjas deberá tener facilidades de servicio médico 

permanente y contar con procedimientos periodicos para la prevención de zoonosis. 

Las granjas deberán contar con un botiquín dotado de equipo de primeros auxilios 

por cada 15 personas y cuya ubicación y disponibilidad no genere dificultad de 

acceso para quien lo necesite, ni represente riego para la bioseguridad en la granja. 

Art.    13.-   Según lo establecido en el Código de Trabajo, la explotación avícola 

deberá contar con un área destinada exclusivamente para comedor, la cual deberá 

estar alejada de los galpones y de las bodegas de almacenamiento, pero dentro del 

perímetro interno de la granja. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SANIDAD ANIMAL 

 

Art.    14.-   Las explotaciones avícolas deberán contar con la asistencia técnica de 

un Médico Veterinario colegiado en el país. El Médico Veterinario deberá estar 

informado de la normativa sanitaria vigente, se encargará de su cumplimiento e 

informará de la ocurrencia de las enfermedades de notificación obligatoria definidas 

por la Autoridad Competente. Así mismo deberá establecer un programa sanitario 
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para la explotación enfocado fundamentalmente a la prevención de las 

enfermedades de las aves de corral. 

Art     15.-    El diagnóstico de las enfermedades que se presenten en la explotación, 

estará a cargo del Médico Veterinario del plantel  que se encargará de efectuar las 

necropsias en un lugar específico para ello y bajo su criterio profesional, tomará y 

enviará las muestras que correspondan, para el diagnóstico confirmativo de 

laboratorio. 

Art.      16.-     La prescripción de fármacos, que deberán contar con el registro 

sanitario del SESA, será de exclusiva responsabilidad del Médico Veterinario del 

plantel, quien deberá instruir al productor sobre los períodos de carencia, 

estipulados por el fabricante, para evitar residuos de fármacos en carne de aves, 

huevos y sus subproductos. El Médico Veterinario establecerá los procedimientos 

para el almacenamiento de fármacos y biológicos, manejo de recipientes vacíos de 

medicamentos, jeringas, agujas y residuos de fármacos. 

Art.      17.-     Las aves muertas deben ser recolectadas diariamente de los galpones, 

colocadas en un recipiente cerrado y destinadas para su eliminación a través de 

biodigestores o compostaje, localizados lo más alejado posible de la explotación. 

Art.        18.-      Luego de cada período productivo de las aves, se procederá a retirar 

las camas y otros residuos, para posteriormente efectuar la limpieza, desinfección 

y desratización de los galpones. Una vez que se hayan cumplido estas acciones, se 

iniciará un vacío sanitario efectivo de por lo menos 15 días. La explotación podrá 

ser sometida a un período de cuarentena que puede ser mayor al del vacío sanitario, 

en caso de haberse presentado una enfermedad infecciosa aguda, si la evaluación 

epidemiológica  así lo determina. 

Art.   19     Si se presentan enfermedades exóticas que constituyan un peligro y 

representen riesgo para la salud pública o para la población avícola, la explotación 

o explotaciones afectadas deberán cumplir exactamente con las medidas sanitarias 

dispuestas por la Autoridad Competente.    

CAPITULO VIII 
DEL BIENESTAR ANIMAL 

Art.      20.-      Las granjas avícolas deberán incorporar los siguientes principios 

básicos de bienestar animal a fin de evitar en lo posible condiciones de estrés que 

pueden repercutir en los rendimientos productivos de las aves: 
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a. Las aves deben tener una dieta adecuada a sus necesidades y la cantidad de 

agua fresca suficiente. Por ningún motivo deben pasar hambre o sed de 

manera innecesaria. 

b. Las aves deben estar en instalaciones iluminadas apropiadamente  y 

construidas, equipadas y mantenidas a fin de evitar el estrés, dolor o daño 

de los animales.  

c. Las aves deben poder expresar su comportamiento normal, contar con 

espacio suficiente, ser manejadas por personal con entrenamiento para su 

alimentación, suministro de agua, control de ventilación y temperatura  y 

realización de las prácticas de manejo habituales en las granjas. 

d. Deben evitarse en lo posible situaciones que provoquen estrés o miedo de 

los animales.      

CAPITULO IX 

DEL SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTOS 

 

Art.     21.-         El agua para las aves deberá cumplir con los requisitos físicos, 

químicos y microbiológicos que establece la Norma INEN 1108 para agua potable. 

Las granjas avícolas deberán realizar al menos cada año análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos del agua, en laboratorios autorizados por el SESA. 

El agua en los bebederos mantendrá de 1 a 3 ppm de cloro residual y un pH entre 6 

y 7. 

Art.      22.-        Los alimentos medicados y sus fabricantes, de acuerdo con la 

normativa vigente, deberán estar registrados en el SESA y elaborados según el 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, cuyas disposiciones deberán ser 

observadas aún si el alimento es producido en el mismo plantel avícola.  

CAPÍTULO IX 

DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Art.        23.-        Las explotaciones avícolas deberán contar con un Plan de Manejo 

Ambiental,  que incluya, el manejo y empleo de la gallinaza, el manejo y 



150 
 

disposición de residuos, la prevención y el control de olores que se generan en el 

proceso productivo y el manejo de residuos líquidos. 

Art.      24.-      Las explotaciones avícolas deberán contar con procedimientos de 

manejo de su gallinaza que puede ser tratada en la misma unidad productiva o en 

una procesadora externa. Si la gallinaza va a ser procesada fuera de la granja avícola 

debe ser previamente sanitizada a través de un tratamiento que asegure la 

eliminación de agentes patógenos y evite el crecimiento de insectos. Este 

tratamiento debe ser realizado en un plazo no mayor a treinta días en el caso de aves 

de jaula y si son aves de piso, 30 días después de la finalización del ciclo productivo. 

Para el acopio de la gallinaza en los puntos de uso, se deberá considerar: la 

impermeabilidad del suelo, las líneas de drenaje, la pendiente del terreno y una 

distancia no menor a 20 m. de cursos de agua. Si el acopio de la gallinaza sobrepasa 

más de 9 días se la tratará con  larvicidas e insecticidas. 

El traslado de gallinaza procesada para uso agrícola deberá realizarse previo secado 

y desinfección y su transporte debe efectuarse en vehículos con carrocerías selladas 

en los fondos y costados y cubiertos con una carpa impermeable. 

La gallinaza una vez tratada debe ser recogida en fundas. 

Art.       25.-        El manejo y eliminación  de residuos o desechos de fármacos y  

biológicos, recipientes, agujas y jeringuillas deben efectuarse de acuerdo a la Ley 

de Gestión Ambiental y no deben ser mezclados con la basura normal. 

La disposición final de la basura debe hacerse en lugares aprobados por las 

autoridades competentes y con apego a las Ordenanzas Municipales. 

Art. 26.- Cuando las explotaciones avícolas afecten a sectores poblados con olores 

generados en el proceso productivo, se formarán cortinas vegetales con árboles o 

arbustos aromáticos, para disminuir la emisión de olores. 

La emisión de amoniaco (mg/L) no debe superar los siguientes límites: 

- En el interior de los galpones menor o igual a 25 

- En el núcleo poblacional más cercano menor o igual a 10 

- En el sitio de tratamiento de gallinaza menor o igual a 40  

Art. 27.-  En función de Plan de Manejo Ambiental y en la medida en que se generen 

residuos líquidos, las granjas avícolas deben implantar sistemas de ingeniería 
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sanitaria y ambiental para el manejo de tales residuos a fin de evitar la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

CAPITULO X 

DE LAS GRANJAS DE REPRODUCCIÓN 
 

Art. 28.-Los galpones y las instalaciones como bodegas, sitios de almacenamiento 

y clasificación de huevos, oficinas de administración, etc., deberán reunir las 

siguientes condiciones técnicas exigidas, a fin de asegurar un pie de cría y por ende 

una progenie libre de enfermedades y de la más alta viabilidad: 

a. Deberán estar localizados fuera de los centros poblacionales, en cumplimiento de 

las ordenanzas municipales vigentes y con un aislamiento de 2 km en relación a 

otras granjas. La ubicación de las granjas debe tomar en cuenta la dirección de los 

vientos dominantes a fin de facilitar la higiene y el control sanitario La explotación 

debe estar cercada por una malla de seguridad con una puerta para controlar la 

circulación y al acceso a la misma. A la entrada un cartel deberá indicar que no se 

puede ingresar sin autorización. 

b. Las explotaciones de reproducción de aves de corral deberán dedicarse a la cría 

de una sola especie y adoptar el principio de la renovación total. Cada lote se tratará 

como una entidad separada. 

c. La repoblación de las explotaciones se efectuará únicamente con lotes de aves en 

excelente estado sanitario, regularmente vigilados para salmonelosis y otros agentes 

patógenos aviares. 

d. Las explotaciones de reproducción emplearán alimentos, previo el control de 

salmonelosis o alimentos que hayan sido sometidos a procedimientos de 

descontaminación de la salmonelosis. 

e.. Los planteles avícolas destinados a reproducción, deberán llevar un programa de 

control de Salmonellosis Aviar, Micoplasmosis, Hepatitis por Cuerpos de Inclusión 

y de prevención contra las enfermedades víricas e infectocontagiosas que fueren 

identificadas por los organismos oficiales, bajo el control y la supervisión de un 

médico veterinario colegiado. 
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f. Establecer en todas las granjas un sistema de lavado y desinfección general de 

vehículos, así mismo cada galpón tendrá un tapete sanitario o pediluvio con 

desinfectante a la entrada. 

g. Es obligatoria la instalación de un servicio de batería de baño, para el personal 

de empleados y visitantes. Los propietarios proveerán de ropa de protección: overol, 

botas de caucho y gorra a sus técnicos, empleados y visitantes; 

h. El aislamiento de galpón a galpón deberá ser como mínimo de 20 metros; 

i. El aislamiento y las condiciones técnicas de los galpones, así como su ventilación 

estarán estrictamente regulados; 

j. Los nidales deben ser construidos preferentemente de metal, con el fin de asegurar 

una mejor higiene para el huevo que se va a incubar; 

k. Deben existir nidales suficientes (1 por cada 4 aves) para evitar la puesta de 

huevos en el suelo;  

l. El local de almacenamiento y clasificación de huevos, deberá reunir las 

condiciones requeridas de higiene, ventilación y temperatura, con el fin de preservar 

los embriones en formación; y 

m. Las demás disposiciones de este Reglamento para la instalación y 

funcionamiento de granjas avícolas. 

CAPITULO XI 

DE LA BIOSEGURIDAD 
 

Art.      29.-       Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente 

reglamento, los avicultores deben cumplir con las siguientes disposiciones: 

a. Las explotaciones avícolas deberán establecer un Programa de Bioseguridad que 

debe ser ampliamente difundido y puesto en práctica por el personal que labora en 

ellas y por las visitas al plantel.  

b. La entrada de personas a galpones, estará limitada exclusivamente al personal 

que labora en ellos, al personal técnico y los funcionarios del SESA con función y 

previo  el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el ingreso de personas 

y vehículos a la granja. 

c. La ducha sanitaria previa, es obligatoria para todas las personas que ingresan a la 

granja. Quienes ingresen a una explotación avícola no deben haber tenido contacto 
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con animales, especialmente aves, por lo menos durante los cinco días anteriores, 

ni haber ingresado a plantas de alimentos, plantas de incubación, plantas de 

faenamiento y plantas elaboradoras de productos alimenticios de origen animal. 

Adicionalmente a las duchas, deben instalarse pediluvios a la entrada de los 

galpones, así como lavamanos con jabón bactericida, toallas de papel o secador de 

manos eléctrico. Los overoles y botas deben ser utilizados exclusivamente en las 

granjas.  

d. La desinfección de vehículos, equipos, herramientas, utensilios y cualquier 

material que ingrese al plantel es obligatoria. La desinfección de vehículos se 

efectuará a través de un arco de desinfección o aspersión con bomba de mochila. 

e. Se prohíbe la presencia de gallos de pelea, aves ornamentales y cualquier especie 

de animales, al interior de las granjas, a excepción de perros guardianes que estarán 

separados físicamente de los galpones. Esta prohibición se extiende al personal que 

labora en la explotación, que no debe mantener en sus casas aves domésticas o 

silvestres.        

f. Los galpones se originarán con el eje longitudinal de Norte a Sur, o de acuerdo a 

la topografía y ecología de la zona; 

e. La ventilación será la máxima posible de acuerdo a la zona, con el fin de desalojar 

el “aire viciado” que existe en todo gallinero poblado con aves; 

f. No debe haber aguas estancadas ni depósitos de basura cerca o alrededor de los 

galpones; 

g.  Las granjas avícolas deberán establecer un programa para el control de roedores, 

moscas y otros insectos y plagas domésticas. Los plaguicidas a utilizar deberán estar 

registrados en el SESA y su aplicación deberá ser realizada por personal 

debidamente entrenado que monitoreará la ubicación de trampas y cebos de acuerdo 

al programa establecido.  

CAPITULO XII 

DE LA CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCI ON 
AVICOLA 

 

Art.       30.-             Las explotaciones avícolas deberán propender a la adopción de 

Buenas Prácticas de Producción Pecuaria que involucren los siguientes aspectos: 
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Registros y documentación, Personal, Instalaciones, Control de Plagas domésticas, 

Sanidad Animal, Bienestar Animal, Suministro de agua y alimentos, Protección 

Ambiental y Bioseguridad. 

  Art.       31.-            Las explotaciones avícolas podrán obtener del SESA la 

Certificación de que cumplen con Buenas Prácticas de Producción Avícola. Para 

ello el SESA con base en la Guía de Buenas Practicas de Producción Avícola, 

expedida mediante la respectiva Resolución de la entidad, verificará a través de sus 

funcionarios o de profesionales y empresas debidamente autorizados, el 

cumplimiento de las normas establecidas en dicha Guía, previo el otorgamiento de 

la Certificación respectiva. 

Art.       32.-          La Certificación de Buenas Prácticas de Producción Avícola 

podrá ser otorgada además por entidades certificadoras de calidad, nacionales o 

extranjeras legalmente constituidas, acreditadas por el Organismo Nacional de 

Acreditación y registradas en el SESA.  
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ANEXO 14: NTE 
INEN-ISO 5562 

CÚRCUMA 
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ANEXO 15: 

FICHA 
TÉCNICA 
ESPECIA 

CÚRCUMA  
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ANEXO 16: NTE 
INEN 2532 (2010) 

ESPECIAS Y 
CONDIMENTOS. 

REQUISITOS 
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ANEXO 17: NTE 
INEN 1829 (1992) 

ALIMENTOS  

ZOOTÉCNICOS 
COMPUESTOS 

PARA POLLOS DE 

ENGORDE 
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ANEXO 18: 
FICHA 

TÉCNICA DE LA 
CÚRCUMA 

MUNDITRADES  
 
 

 

 

 

 



183 
 

 

|

 


