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Con la realización de mudas forzadas en las ponedoras se pretende obtener un segundo e incluso un tercer período
activo.
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ponedoras comerciales
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1. INTRODUCCIÓN

La realización de mudas forzadas•
es una práctica relativamente frecuente
en las explotaciones comerciales de
ponedoras de diversos países (EE. UU.,
España...), cuya finalidad es la obten-
ción de un segundo, e incluso un
tercer, período productivo de las aves.
F.n concreto, en nuesto país esta prác-
tica afecta al 15-21 por 100 del parque
de ponedoras, según la estirpe de que
se trate (mayor porcentaje en ligeras).

Si bien el tema de la muda forzada
es amplio y complejo, en este artículo
nos limitaremos a tratar algunos aspec-
tos prácticos relativos a los métodos
empleados y al enfoque económico de
esta práctica de manejo.

2. MÉTODOS PARA PROVOCAR
LA MUDA

Aunque son múltiples los métodos
para provocar la muda forzada; en la

práctica de las explotaciones comercia-
les sólo los métodos de manejo y el
empleo de raciones con exceso de zinc
tienen aplicación.

2.1. Métodos de manejo

Son los métodos empleados tradi-
cionalmente (se les llama también
"métodos clásicos") y consisten en
provocar a las aves el estrés preciso
para desencadenar el proceso de muda

(•) En este trabajo aplicaremos la denominación "muda forzada" tanto a las mudas propiamente dichas como a las paradas de
puesta (de unas 3-4 semanas con muda limitada o, incluso, sin pérdida de plumajel.
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m^diante la ^ontinuaci<ín cle las si-
^;ui^ntes actuacicm^s:

- l^ías 1 a 10: al^unc^ lclía I: clía clr

inicio d^° tr:uaiuirnt<>).

2.2. Utilizacibn dc rac•ic^ncs con
exceso dc rinc

- Suhn•^i<ín c^ restrircicín del alimen-

to .ti<íliclc>.

- Supresicín <> r^,^u-ir^^icín clc•I a;^ua cl^^

h^l^icla.

- Mcxiificacicín cl^l hrogr.in^a cle ilu-

tninación.

Las múltiple^ variacion^s ^c^sihles

cle ^su>s factore.^ y las diver.^a.ti hosihi-

liclacks cle clurari<ín y alim^ntarión

durante I:t ^osterior f:tse cl^ recuper:t-

ción dan lugctr ^t Ic^s cli.5tintc>s m^to^loti

de manejc>. Cacla avirultc>r. pe^r tantc^,

puede pc^ner a pu^^t<^ su pro^^i<> métc^d<^

de mucla. En c^rasicmes a lo ^eñ:tLicl<> s^

lc añade un h^rícxlc> ^revio de "hre}^a-

racicín": durante k>s ^-7 días ant^ri<^res

al iniciu <lel ayuno se ahlira iluiiiina-

ci^m c<mtinua a las a^^c^.

A ^•cmtinu:tri<ín reseñ:unos clos

métc^dc^.5 rl:í.tiicos (método Califc>rnia v

q ^ét<xlc^ }^lori<la) yue han alcanzacl<>

gran difu.^i<ín :tplicaclc^s tal ccmx> se

inciican <^ r<m cierta.5 nuxlifi^•acic^nes.

A. Métudu C,ulr/^u•^tire:

• Alimen[acicín .^cílicLi.

- I)ías 11 a 2t3: cereal a cliscr^ci<ín.

- A hartir d^l ^1ía 29: hirn.ti<> cle

lx>neclc^ras.

• A^;ua cie hehicl:t: sin limitari^m al-

^una.

• lluminaci<ín:

-llía.ti 1 a?8: luz natural (^n n:n^^s

sin vent:tnas, 6 h<n-a.^ luríciía).

-A h:u-tir cl^l clía Z9: prc^gr:tni:t

lrti•a l^x>Ilitos <lue inirian tiu hrc>-

cluccicín.

fi. ^11étc^clu Hlc^^•rclr^:

• Alimcntaricín scílicl:t:

- 1>í:^s 1 a 7: ay^unc^.

^ - l^ías H a ^h: rereal tná^ suhl^^-

mentaci<>n minercwitainírlica, a

clisrrcricín.

A Exu•tir clel clía ?9: hienso cl^

^<m^clc^ra.^.

• Agu.u ayun<^ I<>s ?(en cas<^ clr :tltas

tem^^era[ura.^) c^ 3 ^rimerc^, clíati.

• Iluniinarion: í^lem métc^clc> Cali-

Ic^rnia.

En 1976 se inició la utilización de raciones alimenticias reforzadas con zinc, lo
que supone que la ponedora vaya reduciendo su apetito hasta el ayuno casi
completo.

F.^t^^ tn^^tcxlc^ cti n^:í.ti rccicntc cluc Ic^^

ritados hasta alic^r:^: (u^^ hrc^l^ucs[<^ l^cir

^^rr hrin^^ ra ^^n I c)?(^. t?n ^^scncia. ^•c>n-

si^t^ ^•n .^uniini.^trar a las av^•s un E^icns<>

ncn^mal l^er<^ fu^^rt^^mcnt^• ^ul^lcnicnt:t-

cl<^ ron zinc (n<>rni:tlni^^nte, cn fi^rni:t cl^

cíxiclc^, aunclu^^ t:nnl^ií•n l^u^^cl^^ utili^ar-

^^ acctatc^) clur:u^t^^ un h^^ric^clc^ n^:ís c^

m^nc^.^ hr<^I<m^a^lc^.

Inicialm^•nt^, cl tii^^tc>clo ahlicaclc>

^ra cc>iix^ sigue: utilizacicín clc l^i^^nsc^

cn L0.OOO l^hn^. ^I^^ '/.n ^lurant^ ruau^c^

clías ^^ rrtc^rnc> al hirn.^c> nc>rnial <Ic

hu^^.tita a hartir ^It•I cluintc> clía. I'ostc•ric^r-

nicnt^^ lia .,iclc^ m:ís Ital^itual utilii.:u

r,icicm^s ron I ^.O0O-?O.OOO l^hm. ^Ic '/,n

cluranlr una seniana. Asimi.tinu^, liay

c^U^c>ti asl^rctc>s yuc clt'I^t•n ruiclai:,^•:

l^tiliz:tc•i^m clr una fu^^ntc clr rinr

lihr^^ cl^• ic^ntaminac'icm cc^n l^lcm^c^:

^•I rc^ntcniclc^ cn ^^st^• últinx> ^^Icnu^n-

tc^ n<^ cl^^l^c sul^crar cl U,O(l^t lx^r I1)(1.

Kc:cli^a^ic>n ruicla^lc^,tia cl^^ la ntcic•la

clel ^^i^°n.<c^ ccm la .^al clc zinc, lxira

Ic^^;rar Ia má^ini:c h<mu>^^nciclacl

lx>.^ihl^•.

'famhirn liay yui^^n rc^^<>mirncla

rml^lrar un hicn.^c> .^in .^al ^^ara ni^ rc lar

cc>n rl iinr y r^•clurir ^I f^c^tc^hcríc^clc^

ciurar^t^ ^^I trataiuicntc> ( lu^ natur:tl cn

nav^s ccm v^ntanas, (^-^^; h<^ra^ cl^^ luz^

clía en naves cl^ aml^iente cc^ntrc^l:tclc^),

si hicn c^tas accicmcs nc> s<m inclisl^rn-

s:thlcs. F.I suminisU^c^ clt^ c.tit^^ aliitirntc^

riro ^n "Ln sr U^aclur^° ^^n un cl^•sc^•nsc^

clr:ísticc^ clcl cc^nsunu> clr l^i^^nsc> (el

hrinu^r ^lía. Iati av^s c'c>m^^n ?O-7(1 ^;^:ti.;

d^sl^ués, mcnc^s clc ?O ;;rs.. clí:c ), lx^r I<^

yu^ I:t.^ hon^^clc^ra.^e^t:ín scmtcti^la^a un

ayun<> ra.^i rc>n^hlctc^; n<^ oI^.^Iantc, cs

hc^sil^l^^ yue ri zinr t^•n^;a al^;una artua-

ci<ín aclic•icmal. U^ h^^chc^, ^.tit^^ ^^I<^iti^^n-

[c^ se acumuLi cn círganc^s lan inilx^rt:cn-

tes rcmx^ rl hí^;aclo, lc>s riñc>n^^.^ ^- cl

hánc reas.

2.3. Resultados previsibles

Ahlicacios Ic>s m^tcxlc>s ^itaclcr^ tal

comc^ h:tn siclc> cl^scritc^ti, c'ott tc>clc^.^

cllc>s .^^ k>^;ra un r:íhick> y total r^^s^^ clc

la hrc^ducci^^n ^Ic° hurvc^^ (tras t-7 clía^).
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tiin emh:u•go, el interv:rlo cornprenciiclo
entre el inicio clel tratamiento y la
recuper:rricín cle la puesta al 50 por 100
varía ostensihlemente:

- Unas 7-H semanas, ron los métodos
c1e manejo.

- tlnas 3, ^+-7 semanas, empleanclo

racione ^ con esceso de zinr (en este

caso, la pérclicla cle plumas es esca-

sa ).

Asirnisino, el pico c1e puesta post-
mucía es significativamente mayor con
los métoclos clásicos yue con el c1e1
zinc Lo mismo suceclc con la rnortali-
clacl durante el períoclo de muda.

La elección del tipo de mucla dehe-

rá estar condicionacta, pues, por I:t clu-

racibn prevista para el segunclo (o ter-

cero, en su caso) período cle puesta,

pucsto que no clehe olvidarse la reper-

cusión econbmica c1e los resultados

inclicados menor intensid:rd de puesta,

tras el reinicio de la produccibn, en el

empleo clel exceso cle iinc, pero acom-

pañada por un períoclo improcluctivo

sensihlemente menor, por lo quc la

continuaci^m cle aml^as ^^ariahles pue-

de traducirse, cuanclo el período post-

mucla va a ser corto, en una mayor

intensiclad media de puesta ciurante el

tiempo transcurricio entre el inicio c1e la

mucla y el desecho cle las aves.

No ohstante lo indicado, hay facto-
res seguramente más importantes, c:u-a
a los resultaclos postmucla, yue el
método empleado.

Uichos factores son:

- Pérclicla clc^ pc•.ti<i ^^i^^u por las galli-

na, clurant^• el tr:uaniientc,.

- I^ur:rcion clel de^c:rnso prociucti^•o.

Pérdida de peso

tiea e'ual fucre el método aplicaclo,

el poreentaje cle pérciicla cle peso vivo

clehe ser el inclicador cle la duracieín clel

ayuno o c1e1 suministro de pienso con

exceso cle zinc. Concretamente, parece

que el ohjetivo cleseahle es una pérclicla

de peso clel Z7-3] por 100*. F.n [odo

, n^^Y
♦ ^;

^̂ ^ . ^-.̂:r:^

l^

EI optar por una muda rápida o lenta dependerá de la duración deseada para la puesta
postmuda.

caso porcentaje^ superiores pueden
reclunclar en mrjores re^ultacios en la
pues[a posterior, pero se corre el riesgo
de que la mortaliclad se clisp:rre.

La húscluecla clel ohjetivo señalaclo

Ile^^ar.í consi^;o. normalniente. un alar-

^amiento clel tratamiento p:u•a provo-

car Ia mucla, re^pecto a los valores

inclicados en los atp:arL•rtlos ?.1. y Z.?.

I?n cuanto a la p:rus:r productiva,

poclcmos al:u-t;arla o arortarla mocliti-

c:rnclo la alimenctción tiurantr la f:r^e

cle recuperari6n c1e las aves. t^.l retorno

:r I:r puesta se aclelanta ron el rmplro

cle piensos ricos en proteína y eyuili-

hraclos, en camhio. tie reh-asa si se

utilizan alimentos pohreti en proteína.,

y minerales. Aclem:ís. Ia restriccicín o no

clel ^un^inistro cle :clin^ento contrihuye

a reh:rsar o acelerar, rctiV^ecti^ amentc.

el reinicio ck la procluccicín.

►?n consecuencia, se trata cle un

mítoclo cl:ísico o con utiliración clel

rinc, pocienio.^ :cctu:u- ^^ari:rnclo la clur:r-

cicín clel proceso, y, sr^ún esto, clel^e-

rí:cmos diferc^nciar entrr métocios r.ípi-

clos o lentos para provocar la mud^r, en
vcr cle liahlar clr muda^ cl:ísicas _̂
mucLi.^ cun zinc.

EI opt:rr por una mucla r:ípicla o por

un:c mucla lenta clepenclerá. :rl i^;ual que

se roment6 :cnterionnente, cle Lr du-

racibn cieseacla para la puesta post-

mucla, puesto yue la intensiclacl mecli:r

cie puesta tras la mucla auntenta a me-

clicia yue lo hace el períoclo cle des-

canso.

Para resuntir, pues, serialaremos

yue, con incicpenclencia cle ccímo pro-

^^oyuemos I:r mucla, hemos cle tomar

como referencia la pérciicla cie peso

vivo por las aves ^^ Ia cluracion de Lt

p:rusa c1e procluccicín p:u-a adaptarnos

al ohjetivo pecSel;uiclo en cacla situa-

cicín conrret:c: en ca.^o cle períoclo^ c1e

puesta, postmucla cortos (7-^ meses)

no, inclin:u-enw^ por una mucla rápicLt.

(rsceso de zinc-), ya quc^ el rnenor

pcríocio improcluctivo coinpentia el

menor ni^-el cle puesta; en camhio, si la

puesta postmucla va a superar los 7-K

meses, es preferihle aplir:rr una muda

lenta. (Métc^clo cle manejo).

1") En ponedoras semipesadas, probablemente la cifra deba ser mayor, pero no hay suficiente información al respecto.
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Realización de mudas
forzadas

PLANTEAMIENTO ECONOMICO

La decisión de realizar o no una muda forzada debe
apoyarse en las repercusiones económicas previsihles deri-
vadas de uno y cxro proceder: si el beneficio con muda es
mayor yue el ohtenido con la introducción de un nuevo lote
de ponedoras, ser^t recomendable recurrir a la muda; y en
caso contrario, será preferible sustituir las ponedoras viejas
por pollitas de reemplazo.

En la actualidad existen pro^;ramas de ordenador para
hacer el estudio econb^nico previo a La decisión sohre la
conveniencia dc mudar o no. No obstante, no siempre se
dispone de ordenador y/o del pro^rama adecuado, por lo
que, a continuacibn, planteamo^ un modelo para realizar
manualmente dicho estudio, que habrá de efectuarse con
suficiente antelación para no interferir en el programa de
reposiciones de la granja ^roductora de pollitas de reempla-
zo.

Su^ongamos que nos planteamos la posihle reali^ación
de una muda clásica, con un periodo de puesta postmuda
de ocho meses. Para el estudio económico, por tanto,
deberemos comparar la situaei6n "con muda" con la situa-
ción "introducción de un nuevo lote de ponedoras":

• CON MUllA^
Ml'1)A: +P[1F.STA:

• I^ I
(2.° pcriodo de puesta) 2 meses ti meses "I'OTAL: ]0 meses

• NLIEVO LO,I,E:
PRF.PUESTA PUF.STA: LIMPIh:7.A-UESIF.

I -^ ! I
(l.° ^críod<^ de puesta) 1 mes 12 mese.^ 1 mes

'fOTAL: I ^x meses

Para que la comparación sea correcta, dehemos homo-

geneirar las unidades en que expresemos el beneficio, por

lo yue, para ambos casos, calcularemos el BENEFICIO

MEDIO MENSUAL/PLA'LA.

Si Ilamamos:

• H: número de huevos/ave alojada, en el E^rimer período
de puesta.

• Ph: precio medio del huevo del primer período

• PP: precio de la pollita de reemplazo.

• PG: valor de la gallina de desecho.

• P: consumo medio de piens^^/ave/día, en el primer
período de puesta.

• P': consumo medio dc picnso/ave/día, en E^repuesta.

• PA: precio del pienso de puesta.

• PA': precio del pienso de prepu^sta.

• P": consua^o medio de ^iens^^/^ive/dí^i, en el seguncl<^
perí<xl^^ de puesta.

• PM: consumo medio de pienso/ave/día, ciur.tnte ^I ^rim^r
mes de muda.

• PA": precio del pienso c1c recu^eracibn.

• P'H: precio medio del huevo del segund<^ ^crí<^d^>.

• M: mortalidad incdia mensual (tanto p^>r unc^).

• M': mortalidad en la muda (en tanto ^<^r uno).

• V: otros gastos/^laza/mes.

El estudio econbmico s^rá:

A. C'aso de introdtrcción cle r^n rzuez^o lotc (NO MUUAI

• Impr^tios:

- Venta de huevos (H.P^^) pta./plaza y r.u<^rr^ meses.

- Venta de gallinas de desecho: f(1-I2.M).PCII ^t^^./^lar,i y
catorce mesc s.

• GasCOS:

- Pollita de reemplazo (1.PP) pta./plaza y r.uc^rce me.tics.

- Alimentacibn: (P' . 30 . PA') + ^ I' . 30 . I? .1 + (1 - I? . M)

. PA 1 pta./plaza y cat^>rce inese,^. ^

- O[ros: V pta./^laza y mes

UI.P )+I(1-12.M).I'(^I
• Beneficio medio mensuaV^^laza= 1 +

_ (Pp) + (P'.30.PA') + [P.30.1 Z.PA (1 + (1-]?.M ) ) / Zl + V =
li ^

= x pta/plaza/mes.

Para estos cálctilos se ha considerado nula Ia mortaliclad
en propuesta, meses c1e treinta días y que sc ^arte c1^• un^i
gallina/plaza.

I3. Caso c!e realización de mr^cta f^^rzaclca:

Consideraremos que la int^nsiclacl de ^^uesta ni^^clia
qlensual duiante el segunclo perí<xk>, por tratarse ci^ una
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Los estudios económicos de mudas forzadas deben hacerse con suficiente tiempo ds
antelación y dependerá su fiabilidad del valor de los datos técnicos y económicos
implicados.

muda lenta, se corresponde con el 90 por 100 de la
intensidad de puesta media mensual durante el período de
puesta previo. Por tanto:

Número huevos/ave que supera el tratamiento de muda
_(N.° huevos en el primer período/mes de puesta).
(Intensidad de puesta media mensual en el segundo perío-
do/intensidad de puesta media mensual en el primer
período). (Número meses en producción cíurante el segun-

do período) = Z . 0.9.8

B.1. Caso de efectuar reagrupamiento de las aves (todas las
plazas de ponedoras ocupadas tras finalizar el trata-
micnto cle muda):

• Ingresos:

B.2. Caso de no reagrupamiento de las aves tras el primer
período de puesta:

Salvo el concepto "OTROS GASTOS" (V pta./plaza y
mes), que permanece con►tánte, todos los demás serán los
indicados para el caso B. 1. (reagrupamiento) pero afecta-
dos por el siguiente factor:

Número PONEDORAS/PLAZA, TRAS EL TRATAMIEN-

TO DE MUDA = (aves que finalizan el primer período de

puesta/plaza). (Aves que finalizan el tratamiento de muda/

ave que finaliza el primer período de puesta) _(1-12.M) .

(1-M')

Tendremos, pues:

• BENEFICIO MEDIO MF,NSUAIt/PLAZA =

- Venta de huevos: ( H.0,9.8.P'H) = D pta/plaza y 10 meses.
12

- Venta de gallinas de desecho: [(1-10.M).PG] = E pta./
plaz.a y diez meses.

• Gastos:

- Gallina (coste de oportunidad por no venta tras el primer

período de puesta): PG = F pta/plaza y 10 meses.
1-M'

- Alimentación: (PM.20. (1 + (1-M> > . PA" +
2

+ ^(PM.30.9 (1-M) + (1-10.M) , pA^ = G pta/plaza y 10

meses. 2

- Otros: V pta./plaza y mes.

• Beneficio medio mensual/plaza = r D+E 1-r(F+G) + V) _
` 10 J l 10

= Y pta/plaza/mes.

C (1-12.M) . (1-M') . D+E ) _
10

_ ^(1-12.M) . (1.M') . (F+G) + V^
10

= Z pta/plaza/mes.

En consecuencia, la realización de la muda forzada será
interesante, desde una perspectiva económica, cuando:

• Y X, si se efectúa reagr•pamiento de las aves, o

• Z X, si dicho reagrupamiento no tiene lugar.

Dado que este estudio debe hacerse con una antelación
de cinco o seis meses respecto al potencial momento para
llevar a cabo la muda, la fiabilidad del mismo dependerá, en
gran médida, de la "calidad" de la información disponible
referente a los datos técnicos y económicos implicados:

Ismael Ovejero
Pedro J. Blanco

MUNDO GANADERO 1-1990 ^3


