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RESUMEN  

El galpón de postura es un sistema utilizado para el desarrollo de gallinas con el 

objetivo de producción de huevos, una de las principales en la industria avícola, 

base de la seguridad alimentaria. El galponero como pieza clave y fundamental, es 

un trabajador altamente capacitado, adaptable y responsable de su éxito. Enfrentan 

diversos riesgos disergonómicos poco evidenciados en la literatura, sin embargo, 

presentes en sus actividades diarias al cuidado de las aves, como trasladar bolsas 

con piensos de más de 20 kg,  el volteo de la cama y la recolección de huevos, 

exigen la activación de grupos musculares específicos, sumado a las condiciones 

ambientales extremas de temperatura, ruido e iluminación, carga laboral, turnos 

horarios y la seguridad en el trabajo determinadas por la empresa, están asociadas 

a un riesgo significativo de desarrollo de trastornos musculoesqueléticos que 

pueden devenir en ausentismo laboral, incapacidad permanente o reducción de la 

vida laboral y gastos médicos de consideración para el trabajador y/o la empresa. 

Es necesario realizar más investigaciones y desarrollar herramientas de gestión 

acordes para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores desde un punto de 

vista integral de la persona, así lograr prevenir casos, sea en forma de 

capacitaciones, intervenciones ergonómicas o automatizaciones, cuidando la 

eficiencia del trabajador y la rentabilidad para las empresas. El objetivo general es 

revisar artículos científicos relacionados a los factores de riesgo disergonómico en 

las actividades del puesto de galponero de postura, los objetivos específicos son, 

describir el puesto y las actividades propias, identificar los factores de riesgo 

disergonómicos de las actividades del puesto, identificar las condiciones de 

trabajo y medio ambiente del puesto e identificar medidas preventivas para 



 

mejorar los factores de riesgos disergonómico. Se realizará un estudio de revisión 

documentaria tipo cualitativo, que incluye información relacionada a los objetivos 

del trabajo de investigación. 

 

PALABRAS CLAVES 

GALPON DE POSTURA, GALPONEROS, RIESGO DISERGONOMICO, 

PRODUCCION DE HUEVOS, GRANJA DE HUEVOS.



 

 

 

ABSTRACT 

The laying shed is a system used for raising hens with the objective of egg 

production, one of the main ones in the poultry industry, fundamental in food 

security. The poultry farmer, as a key and fundamental piece, is a highly trained 

worker, adaptable and responsible for his success. They face various ergonomic 

risks that are little evidenced in the literature, however, present in their daily 

activities when caring for birds, such as carrying bags with feed weighing more 

than 20 kg, turning the bed and collecting eggs, require the activation of specific 

muscle groups, added to the extreme environmental conditions of temperature, 

noise and lighting, workload, shift hours and safety at work determined by the 

company, are associated with a significant risk of developing musculoskeletal 

disorders that can lead to absenteeism from work, permanent disability or 

reduction in working life and significant medical expenses for the worker and/or 

the company. It is necessary to carry out more research and develop appropriate 

management tools to improve the health and well-being of workers from a holistic 

point of view of the person, thus preventing cases, whether in the form of training, 

ergonomic interventions or automations, taking care of efficiency. of the worker 

and profitability for companies. The general objective is to review scientific 

articles related to ergonomic risk factors in the activities of the laying shed 

position. The specific objectives are to describe the position and its activities, 

identify the ergonomic risk factors of the position's activities, identify the working 

conditions and environment of the position and identify preventive measures to 

improve ergonomic risk factors. A qualitative documentary review study will be 



 

 

 

carried out, which includes information related to the objectives of the research 

work. 

KEY WORDS 

 

LYING HEN. POULTRY WORKER, ERGONOMIC RISK, EGG 

PRODUCTION, EGG FARM 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo, el consumo de productos avícolas en sus diferentes formas, tanto del 

animal beneficiado, huevos, derivados de su plumajes y guano, ha llevado a un 

importante desarrollo de este sector dentro del rubro agroindustrial, siendo los 

pioneros a este nivel Estados Unidos, Brasil y China. (1) La industria avícola es 

un sector importante de la economía global, con una amplia gama de empresas 

que se dedican a la cría, procesamiento y distribución de aves de corral, como 

pollos, pavos y patos, incluidos sus derivados. La producción avícola se puede 

subdividir en tres grandes categorías: pollos de engorde, en el que se aprovecha la 

carne, ponedoras, en el que se aprovechan los huevos y patio trasero, que es la 

forma de aprovechar ambos productos en crianza libre. (1,2) Esta industria, 

desempeña un papel crucial en la seguridad alimentaria y el suministro de 

proteínas a bajo costo, en zonas pobres y en general en todo el mundo. Además, 

enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad, el bienestar animal y la 

seguridad alimentaria, por lo que está en constante evolución para satisfacer las 

demandas del mercado y cumplir con las regulaciones sanitarias y 

medioambientales. (3)  En el Perú, el sector pecuario se incluye con el 35.9% y el 

sector avícola, con el 23.1% dentro del Valor Bruto de la Producción 

Agropecuaria: ave 19,5% y huevo de gallina, 3,6% (4). En el caso específico de 

producción nacional de huevos de gallina, las regiones con mayor presencia 

fueron Ica (41,5%), Lima (28,3%), La Libertad (15,9%) y Arequipa (3,5%). 

Siendo, esta industria, importante fuente de empleo e impulso de la economía 

local y nacional (5,6). 
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Existen diversas áreas dentro de la producción avícola y, dentro de la producción 

de huevos, se encuentra el galpón de postura, instalación destinada 

exclusivamente a la cría de aves ponedoras, con el propósito de producir huevos. 

(4,7) 

Según el diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la 

Lengua Española el galponero es el hombre que cuida del galpón o gallinero, son 

personas calificadas para trabajar en la producción de aves, ya sea en la fase de 

engorde o en ponedoras, básicamente de quienes depende el éxito o fracaso de 

este tipo de industria. (3,8,9) Esto implica una serie de condiciones laborales y 

ambientales específicas, dado que el medio ambiente del galpón debe ser 

controlado para garantizar las condiciones óptimas de salud y bienestar para las 

aves, estos deben contar con iluminación, alimentación adecuada incluyendo 

aspectos como la temperatura, ventilación, limpieza y control de enfermedades de 

forma permanente, para el manejo adecuado de este galpón es fundamental que 

los trabajadores se encuentren debidamente instruidos en buenas prácticas 

laborales y de manejo de aves, así como en medidas de seguridad e higiene, la 

manipulación de productos químicos, el cuidado de las aves, la limpieza de las 

instalaciones y el mantenimiento de ciertos equipos que también son parte 

importante para un producto final de calidad. (10–12) 

Sin embargo, todas estas características y adecuaciones en beneficio de las aves 

pueden poner en riesgo, de cierto modo al trabajador, los peligros a los que se 

exponen son amplios, desde las altas temperaturas, contraer infecciones, la 

atmosfera puede contener polvo de restos de alimentos, guano y plumas, y gases 

tóxicos emitidos por productos químicos como de limpieza que pueden ser 
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nocivos para la salud el trabajador. Manipulación de cargas, posturas incomodas y 

movimientos repetitivos, inclusive caídas. No solo a nivel físico, sino mental y 

emocional, muchas veces los trabajadores se encuentran divididos, entre el placer 

se servir de sostén a su la familia y cuidar de las aves y por otro lado el 

padecimiento por la sobrecarga laboral y de ser el caso fatiga extrema. Queda más 

que claro que el galponero es la base de la crianza, a cualquier nivel de esta 

industria lo cual conlleva una gran responsabilidad, apreciar el desarrollo de las 

aves y tomar decisiones en cuanto a las labores diarias podrían definir como una 

actividad de alto riesgo ergonómico de tipo ambiental. (9,13,14) 

Fuera de labores administrativas como realizar informes y registros de las 

cantidades de aves (cantidad de muertes diarias), cantidad de huevos recolectados, 

entre otros. Los galponeros suelen tener tareas que implican recolección y 

clasificación de huevos, identificando en la cascara la porosidad, debilidad o 

quiebre; y cuidado de las gallinas, estas actividades exigen una flexión continua y 

por ende sobrecarga de la zona  lumbar y de las extremidades superiores e 

inferiores, esto debido a que, uno de los sistemas de crianza aún más usados 

durante la etapa de crecimiento o levante es el sistema de suelo y la producción, 

en sistemas de jaula, para alimentar a las gallinas, el trabajador debe manipular 

(empujar /jalar/ trasladar) grandes bolsas de pienso y distribuirlo en los 

comederos, lo que exige un esfuerzo físico considerable, especialmente en los 

comederos en forma de tubo.(15,16). 

La industria avícola ocupa el noveno lugar a nivel mundial, en lesiones 

ocupacionales debido a trastornos musculoesqueléticos (17). La lumbalgia entre 

los trabajadores de producción en galpones evidencia la influencia de actividades 
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laborales y los riesgos disergonómicos sobre la salud, asociados a la adopción de 

posturas corporales que exigen la activación de grupos musculares específicos. 

Los movimientos más frecuentes realizados por los galponeros son la flexión 

lumbar, para inclinarse, caminar en cuclillas, usar una lampa y la flexión en 

miembros superiores, necesarios en varias tareas rutinarias. El dolor de hombro 

fue bastante frecuente, en parte por la recolección de huevos que se realiza tres 

veces al día, dependiendo de la cantidad de aves y de cuan cerca se encuentra al 

centro de acopio y dependiendo de la envergadura de la empresa, si se realiza una 

pre clasificación de huevos, para determinar ciertos parámetros de calidad,  por lo 

tanto, se requieren movimientos permanentes de flexión y abducción de hombros 

y flexión de codo para colocar el huevo a la altura de los ojos y cumplir la tarea. 

(18) 

En un  trabajo decente, saludable y favorable para el trabajador se organiza la 

intensidad, brinda estabilidad, ajusta un salario; se previenen riesgos laborales, 

condiciones físicas, biologías, químicas, fisiológicas y psíquicas; brinda seguridad 

social, por enfermedad, desempleo accidentes maternidad invalidez y pensión, la 

falla de cualquiera de estos factores, como se observa en granjas de sector rural, 

brinda como resultado la acumulación dramática del desgaste físico y mental, 

además del sufrimiento psíquico materializado en el creciente diagnóstico de 

enfermedades como el estrés, la ansiedad y la depresión. Las diversas condiciones 

de carga laboral, los horarios, la seguridad en el trabajo y la ergonomía, 

determinadas por la propia empresa, están asociadas a un riesgo significativo de 

desarrollo de trastornos que pueden devenir en ausentismo laboral, gastos médicos 
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de consideración para el trabajador y la empresa, o incapacidad permanente del 

trabajador o reducción de la vida laboral.(19–22) 

Si bien es cierto, se encuentra bastante estudiada, y en una muy continua 

actualización, la importancia de la crianza correcta de aves y sus subproductos, en 

la industria avícola, basta es la información circulante que hace referencia a 

capacitaciones y nueva tecnología aplicable a ella,  así como  las implicancias 

respiratorias a causa de zoonosis, o por inhalación del material particulado en el 

trabajo también tienen un lugar relevante dentro de los estudios revisados dada su 

prevalencia e implicancias en la salud laboral del galponero. (23–25) Existen 

también muchas capacitaciones orientadas al manejo y uso de equipo de 

protección personal adicional, como una simple mascarilla, para mitigar efectos o 

reducir los casos,  sin embargo, y no menos importante, poco se señala la falta de 

estadísticas concretas sobre jornadas laborales, carga laboral, enfermedades 

ocupacionales y riesgos disergonómicos específicos de la industria y por ende 

existe la necesidad de realizar más investigaciones y desarrollar herramientas de 

gestión acordes para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores desde un 

punto de vista integral de la persona (26,27).  

Por ejemplo, en un estudio cuasi experimental en el área de corte, de una granja de 

procesamiento de aves se aplicó un programa de entrenamiento ergonómico, tanto 

a sus trabajadores nuevos como a los que llevaban mucho tiempo trabajando en el 

puesto, dando como resultado que todos los trabajadores fueron beneficiados por 

la educación en ergonomía del programa y se redujo la intensidad de dolor en la 

región de la muñeca. En base a los resultados el estudio considera necesario 

incrementar otros estudios para prevenir riesgos disergonómicos precozmente en 
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estos trabajadores, mejorando su calidad de vida, incrementando su eficiencia 

laborar dentro de la industria.(28) 

En un estudio realizado en una granja canadiense, los trabajadores realizaron 

diversas actividades entre ellas el recojo de huevos, atrapar gallinas, palear 

estiércol y levantamiento traslado de cargas (piensos), entre otras propuestas por 

el estudio e incluidas por los mismos trabajadores en sus sugerencias, primero las 

realizaron deliberadamente a su ritmo y luego con el apoyo de un exoesqueleto, 

todo esto, durante sesenta minutos aproximadamente, los resultados se ubicaron 

dentro de siete temas relacionadas a sus actividades en la granja, salud, movilidad, 

comodidad, facilidad para el uso, seguridad, trabajos y tiempos y productividad. 

Se pudo apreciar ventajas y desventajas, las principales ventajas se encontraron 

dentro del tema salud, muchos percibieron más apoyo y una mejor postura pero 

entre los trabajadores más jóvenes no se percibió del mismo modo, dada la 

cantidad de variables (edad, sexo, años trabajando) y las múltiples tareas, puede 

que no quede del todo definido si son ayuda u obstáculo, quedando en una 

iniciativa novedosa, que promete ser una alternativa a la mejora de la salud del 

trabajador, pero que aún requiere ahondar en ella. (29) 

Por todo lo anterior expuesto es importante conocer ¿Cuál es la información 

actualizada acerca de la existencia de factores de riesgo disergonómicos en las 

actividades del puesto de galponero de postura? 
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II. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

Revisar artículos científicos en relación a los factores de riesgo 

disergonómico en las actividades del puesto de galponero de postura. 

 

2.  Objetivos específicos 

a) Describir el puesto de galponero de postura y las actividades propias en 

galpón de postura. 

b) Identificar los factores de riesgo disergonómicos de las actividades del 

puesto de galponero en galpón de postura.  

c) Identificar las condiciones de trabajo y medio ambiente del puesto de 

galponero en galpón de postura 

d) Identificar medidas preventivas para reducir los factores de riesgos 

disergonómicos en el puesto de galponero de postura. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

III. METODOLOGÍA 

 

1.  Diseño del estudio 

Se realizó un estudio de revisión documentaria de tipo cualitativo, en el 

que se incluyó información relacionada a los objetivos del trabajo de 

investigación. 

Los criterios de inclusión y exclusión que se van a tomar en consideración 

son: 

a) Documentos científicos que han sido publicados entre enero del 2014 y 

diciembre del 2023. Se incluirán libros y publicaciones anteriores de no 

identificarse información más reciente o actualizada. 

b) Documentos normativos vigentes al mes de diciembre del año 2023 

c) Documentos que han sido publicados en idioma español, inglés y 

portugués. 

 

2.  Procedimientos y Técnicas 

a) Se identificaron documentos que se relacionan a los objetivos del 

estudio de investigación en bases de datos, Scielo, PubMed, Science 

Direct, otras fuentes 

b) Se seleccionaron los documentos de relevancia para cumplir con los 

objetivos del trabajo de investigación. 

c) Se organizaron los documentos, previamente seleccionados, en un 

banco de datos Excel para una mejor distribución de los mismos. 

d) Se analizó la información de los documentos organizados para la 

elaboración del informe del trabajo de investigación. 
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3. Análisis y procesamiento de datos 

a) Toda la información de los documentos seleccionados y organizados fue 

analizada por categorías o campos de análisis descritos en cada objetivo 

específico. 

b) Se elaboró el informe de trabajo de investigación tomando en cuenta un 

análisis global para redactar las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

3.4 Consideraciones Éticas  

a) Se solicitó la aprobación del presente proyecto del trabajo de 

investigación al comité de Ética de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. 

b) Se utilizaron investigaciones primarias para el proyecto de trabajo de 

investigación. No se ha de realizar investigación en humanos. 

c) Se respetaron todos los derechos de autor de los documentos que se 

incluyeron en el trabajo de investigación con las referencias bibliográficas 

que correspondan. 

 

Se encontraron 237 artículos, 56 artículos fueron excluidos mediante 

criterios de inclusión y exclusión. 
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IV. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

Se revisaron artículos científicos relacionados a los factores de riesgo 

disergonómico en las actividades del puesto de galponero en el galpón de postura. 

Dentro de la literatura encontrada, algunos aspectos como los riesgos 

disergonómicos ocupan un lugar poco relevante, aunque el tipo de trabajo del 

galponero implica movimientos repetitivos, posiciones prolongadas de pie, 

levantamiento de cargas y el uso de posturas incomodas.(30)  

1. EL GALPONERO Y LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO DE 

GALPONERO EN EL GALPON DE POSTURA.  

Se llama galponero al hombre que cuida del galpón o gallinero, el galponero 

es un ser humano, que puede poseer características de adaptabilidad, flexibilidad y 

aprendizaje permanente en el desarrollo de la crianza de aves; se encuentran 

calificados para trabajar durante cualquier etapa de vida del animal; básicamente 

de quienes depende el éxito o fracaso de este tipo de industria. (3,8,9) 

En muchos sistemas de producción, como ejemplo en las zonas rurales, el 

galponero empieza por ser el propio emprendedor o jefe de familia que decide 

iniciar con la crianza avícola, es decir, el avicultor.(13,31) En general, las 

actividades de un galponero o avicultor pueden incluir:  

a. Determinar los tipos y cantidades de aves y productos avícolas que se 

producirán. 

b. Comprar polluelos, cultivar y comprar alimentos y otros suministros. 
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c. Alquilar o invertir en edificios, equipos y maquinaria. 

d. Criar y cuidar aves de corral y recolectar huevos 

e. Matar, faenar y empacar aves de corral para su envío 

f, Almacenar y realizar algún procesamiento básico de sus productos 

g. Brindar el mantenimiento de edificios, maquinaria y equipos agrícolas 

h. Entregar o comercializar productos agrícolas 

i. Realizar tareas relacionadas 

j. Supervisar a otros trabajadores. 

 Existen diversos sistemas de clasificación de la industria avícola, por ejemplo 

la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura) tiene una clasificación en base a la capacidad de una granja de tomar 

medidas de bioseguridad contra la infesta y propagación de enfermedades como la 

gripe Aviar, los cuatro sectores son: Sector 1- Sistema de producción industrial 

integrada, Sector 2 - Sistema comercial de producción avícola, Sector 3 - Sistema 

de producción avícola semi comercial y Sector 4 - Producción en aldeas o 

traspatios.(3,32) 

El avicultor en muchos casos es el responsable de la industria a pequeña 

escala y realiza las actividades del galponero manualmente. Estos trabajadores, sin 

embargo, no son capaces de sacar el máximo beneficio aun teniendo la capacidad, 

que se ve confirmada por la viabilidad económica. Los rápidos avances 
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tecnológicos que percibe la sociedad han tenido un gran impacto en los sectores 

agrícola y ganadero.(31,33)  

1.1 SISTEMAS DE PRODUCCION  

A nivel mundial la industria avícola presenta tres tipos: 

a) Pollos de engorde (Broiler)  

 Se alojan principalmente sobre cama, que puede ser de viruta, cascara de café, 

o plantas de maíz cortado, entre otros. Es una producción netamente orientada al 

mercado en forma de carne.  

b) Postura (Layers) 

El alojamiento se realiza en distintos sistemas de jaulas, graneros o campos al 

aire libre. Se aprovecha la producción de huevos.  

c) Patio trasero (Backyard) 

Se alojan en una vivienda sencilla utilizando madera local, arcilla, material de 

hojas y recursos de construcción hechos a mano. Animales que producen carne y 

huevos (crianza de doble función) para el dueño o mercado local, viven rural y 

libremente. La dieta consiste en desperdicios y alimentos producidos en la 

localidad.(1,33–36) 

El nivel de especialización y cuidado que requiere cada animal según el sistema 

de producción avícola, determinará la calidad del producto final que sirve como 

una de las fuentes principales de alimentación a nivel mundial. De los diversos 
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sistemas de producción avícola, el trabajo de investigación se centra en las 

actividades que se realizan en el galpón de postura, de ponedoras o Layers. 

1.2 EL GALPON DE POSTURA  

Es el lugar en donde se lleva a cabo la crianza exclusiva de gallinas destinadas a la 

producción de huevos, también llamadas ponedoras. Se pueden hacer referencia a 

tres sistemas de crianza de aves ponedoras: 

a. Alojamiento en jaula convencional: El alojamiento en jaula 

convencional se refiere a las jaulas como un cubo pequeño (muchas veces de 

alambre) con una línea en el interior de bebederos de tipo tetina y un comedero 

fuera de la jaula, estas jaulas albergan de 4 a 9 gallinas, con un espacio para cada 

una de 80 pulgadas cuadradas. Puede haber miles de jaulas por establo o galpón, 

con frecuencia alojan 200.000 gallinas en cada edificio. Cuentan con una 

bioseguridad estricta, no poseen cama y tienen el estiércol separado, generando 

gallinas de buena salud, pocas lesiones y baja mortalidad, pero neutraliza el 

comportamiento natural de las aves, lo cual en los últimos tiempos están siendo 

reemplazados por sistemas de vivienda alternativos, por considerarse un sistema 

inhumano par la crianza de aves.  

b. Alojamiento de colonias enriquecidas: También llamadas amuebladas 

o modificadas, estos sistemas albergan de 60 a 250 gallinas (aunque este número 

varía entre varios países) en jaulas abiertas que tienden a ser más grandes y 

equipadas con perchas para que puedan saltar, áreas de anidación y material para 

facilitar la búsqueda de alimento por rascado y baños de polvo. Cuentan con un 
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espacio aproximado por gallina de 116 pulgadas cuadradas. Se pueden alojar en 

este sistema 100.000 o más gallinas en cada establo o galpón. 

c. Alojamiento de pajarera sin jaulas o libre: Este sistema sin jaulas 

permite a las gallinas deambular en libertad por secciones de varios tamaños de un 

edificio que puede ser de un solo nivel o de varios niveles. Cada sección contiene 

perchas, áreas de anidación y material para los baños de polvo. Puede contener 

80.000 o más gallinas por galpón, cuentan con un espacio por gallina es de 144 

pulgadas cuadradas aproximadamente. Las gallinas criadas en este sistema tienen 

mayor acceso al exterior, lo cual puede reducir a higiene, calidad de aire, 

incremento de los altos niveles de polvo, riesgo de parásitos, dermatitis de 

almohadillas y patas; y mayor riesgo también de depredadores.(31,37–47) 

Mundialmente el sistema de jaulas (jaula convencional) es el método que 

predomina en la producción de huevos en todos los países pioneros en esta 

industria, más del 90% de la producción de huevos en tres de los mayores países 

productores de huevos (China, Japón y Estados Unidos) proviene de gallinas 

enjauladas, sin embargo la diferencia es sorprendente en la Unión Europea, donde 

las jaulas convencionales se encuentran totalmente prohibidas y cada país decide 

qué sistema utilizar en base a las preferencias del consumidor o el mercado de 

exportación. (37,42,43,45,48–51) 

Las actividades y responsabilidades de un galponero se diferencian por etapas que 

son determinadas finalmente por las fases de vida en las que se desarrolla y la 

línea genética del ave. (15,52–55) 

 



 

16 

 

1.3 FASES DE VIDA DE LA GALLINA PONEDORA 

1.3.1. FASE  1 - CRECIMIENTO O LEVANTE 

Comprende desde el día cero hasta las 17 semanas aproximadamente del ciclo de 

vida del ave, se suelen usar el sistema de crianza en suelo y la producción en 

sistema de jaula.  

Durante la primera semana de vida del ave el galponero debe brindar especial 

atención a la temperatura, humedad, iluminación, disponibilidad de agua y 

alimentos optimo, durante la segunda semana la adaptación del ave a su medio 

ambiente nuevo es crítica, de no lograrlo podrían morir a partir de cuarto o quinto 

día. 

De 0 a 6 semanas: se obtiene el mayor desarrollo de los órganos digestivos y el 

sistema inmunológico. El estrés en este periodo hace al ave más susceptible a 

enfermedades y disminuye su respuesta a las vacunaciones. A las 5 semanas: se 

debe realizar el despique temprano (quitar la punta del pico para evitar 

canibalismo por estrés). En las 6 a 12 semanas se observa un crecimiento rápido 

de la mayor parte de estructura adulta (hueso, músculo, pluma), los déficits en esta 

etapa evitan que el ave tenga suficiente reserva en huesos y músculos que se 

necesitan para un alto nivel de producción de huevo. Desde la semana 12 a la 

semana 18: el crecimiento disminuye y el tracto reproductivo madura, 

preparándose para la producción de huevo.(15,52–54) 

Las actividades que realiza el galponero en esta fase son: 
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a) Realizar la limpieza y desinfección del galpón previo a la llegada 

de un nuevo lote de pollitas. 

b) Retirar alimento y gallinaza (estiércol de gallina para uso posterior) 

c) Realizar el control de roedores y reparaciones requeridas de galpón 

y equipos. 

d) Realizar la fumigación 5 días antes de la llegada de las aves 

e) Verificación de buenas condiciones internas del galpón (Calentar el 

galpón hasta 35-36 °C, 24 horas antes en verano y 48 horas antes 

en invierno, conservar la humedad relativa al menos entre 40 y 60 

°C, programar luces a 22-23 horas de luz a 30 lux color rojo- 

naranja) 

f) Colocar a la altura correcta los bebederos y garantizar vitaminas y 

electrolitos a 20-25 °C 

g) Preparación de la cama, pueden ser de cascarilla de arroz o viruta 

de pino por sus características de absorción y disponibilidad. 

h) Llenar comederos al máximo, si son criadas en piso colocar platos 

extras. 

i) Revisar y colocar vacunas. 

j) Verificar la calidad de la pollita, debe encontrarse vigorosa 

k) Verificar desarrollo y peso 

l) Traslado de aves de levante a producción a partir de las 15-16 

semanas  

m) Monitoreo de conducta y reducción de estrés post traslado 

(7,11,12,15,16,18,56) 
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1.3.2. FASE 2 PRODUCCION O POSTURA 

 Esta es la fase en la que las aves inician su producción con la colocación 

de huevos, de una excelente calidad si el cuidado en la fase anterior se cumplió a 

cabalidad. El galponero debe encargarse de: 

a) Control de peso semanal de la semana 17 a 35, siempre a la 

misma hora. 

b) Descartar aves no conformes: cresta caída, cloaca estrecha, aves 

bajas de peso. 

c) Conteos al 100 % a partir semana 35 

d) Medición de intensidad de la luz mínima y aumentar 

gradualmente según protocolo. 

e) Recolección diaria de huevos, seleccionar los huevos no 

conformes (porosos o quebrados, sucio por heces o manchas de 

sangre) y registrar. 

f) Trasladar huevos a un establecimiento procesador primario para 

seleccionar, clasificar, sellar o empacar 

g) Manejo de alimento y agua. 

h) Limpieza de película biológica en cañerías al menos tres veces 

por semana. 

i) Al final de esta etapa, retirar aves muertas de la granja para 

eliminar correctamente en compostaje o pozo séptico. 

j) Rociar insecticidas inmediatamente las aves son retiradas. 



 

19 

 

k) Retirar cama, rastrillarla y posteriormente quemarla. 

l) Realizar la limpieza y lavado de galpón. 

m) Lavar los silos (en donde se deposita el alimento balanceado). 

n) Corroborar de no tener agentes infecciosos mediante análisis de 

laboratorio. 

o) Realizar registros, que permitan tener una trazabilidad 

(7,11,12,15,16,18,56) 

 

2. FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICO EN LAS 

ACTIVIDADES DEL GALPON DE POSTURA. 

La industria avícola ocupa el noveno lugar entre las industrias con altas 

lesiones ocupacionales debido a trastornos musculoesqueléticos (17,30,57) cabe 

mencionar los riesgos disergonómicos que derivan de las actividades físicamente 

exigentes propias de la industria dentro de esta estadística, siendo los más 

frecuentes la manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos de 

empuje y tracción; y movimientos repetitivos. Este tipo de riesgo disergonómico, 

produce primero posturas inadecuadas, esto puede llegar a aumentar la fatiga del 

trabajador, uso inadecuado de segmentos corporales y sus respectivos ligamentos 

y músculos asociados, pueden ser muy dolorosos, reducir la movilidad y sin la 

debida gestión en el tiempo pueden producir un gran número de ausentismos 

laborales y se encuentran entre las primeras causas de discapacidades laborales. 

(9,58,59) 



 

20 

 

Los principales riesgos disergonómicos que se pueden observar en las actividades 

de la industria avícola podrían ser similares, diferenciadas por el sistema de 

producción, este estudio se enfoca en las actividades del galpón de postura: 

2.1 Manipulación manual de cargas y aplicación de fuerzas 

Uno de los sistemas de crianza aún más usados durante la etapa de 

crecimiento o levante es el sistema de suelo y la producción, en sistemas de jaula. 

Para alimentar a las gallinas, el trabajador debe manipular (empujar /jalar/ 

trasladar) grandes bolsas de pienso de entre 20 y 50 kilogramos y distribuirlo en 

los comederos, lo que exige un esfuerzo físico considerable, especialmente en los 

comederos en forma de tubo. Para descargar bolsas de pienso el trabajador adopta 

una posición de columna en flexión, ambos brazos hacia abajo, una pierna 

doblada y una fuerza de más de 20 kg, del mismo modo para la limpieza del 

gallinero, pero con cargas de hasta 10 kg. (7,60,61) 

En un estudio realizado en Brasil, se observó que todavía hay galpones 

antiguos equipados con comederos manuales o tubulares que requieren más 

tiempo para llenarse por completo y que requieren un gran esfuerzo por parte de 

los trabajadores que necesitan, en un período rápido, abastecer todos los 

comederos a partir del uso de cubos de 10 o 20 litros y la tracción de varias 

carretillas llenas de alimento que pueden llegar a pesar hasta 200 kg. siendo la 

fuerza de compresión que actúa sobre el disco L5/S1 es de unos 7.400 N. En fases 

iniciales del desarrollo del ave, es necesario arrastrar 30 carros aproximadamente 

para abastecer los comederos de un galpón o nave con alrededor de 24.000 aves 

(pollitas) (16,62,63) 
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En los traslados de pollitos en javas, que se realizan desde el galpón de levante 

hacia el galpón de postura, que muchas veces se encuentran en dos puntos 

alejados, un estudio permitió observar que la frecuencia cardíaca promedio en el 

trabajo fue de 94 lpm, lo que permitió clasificar esta actividad como liviana, pero 

bajo la condición de que fue realizada por al menos tres personas y en un corto 

espacio de tiempo de dos horas como máximo. (11,62,63) 

Debido a la postura erguida adoptada por el trabajador durante la carga de la bolsa 

de recolección de aves muertas hacia el compostador, la actividad fue clasificada 

como categoría 2, que requiere cuidados a largo plazo, teniendo en consideración 

que el peso de la bolsa de pollo muerto es usualmente de 25 kg (16,62,63) 

Los problemas de salud más comunes en los galpones avícolas están relacionados 

con el dolor musculoesquelético en la región lumbar, debido a la limpieza manual 

de bebederos y comederos (64). Dado el esfuerzo físico realizado por los 

trabajadores en la fase de llenado de silos, el análisis biomecánico mostró que, 

durante la carga del carro con leña para abastecer las campanas de las fuentes de 

calor, y la alimentación, para abastecer los comederos, el galponero está expuesto 

al riesgo de lesiones en el hombro, el codo, el disco L5/S1 (espalda), la rodilla y el 

tobillo. Al pesar pollos de engorde, las articulaciones que pueden verse afectadas 

son: hombro, codo, disco L5/S1 (espalda) y muslo. Otro problema es el riesgo de 

compresión en el disco L5/S1, que, con el tiempo, tiende a agravar los cambios 

degenerativos en la columna vertebral, si la fuerza de compresión es superior a 

3423 N, existe un riesgo inminente para la salud de la mayoría de los trabajadores, 

causando daños en las estructuras anatómicas, es fundamental reducir el tiempo de 

exposición y el peso de la carga. Mientras el trabajador mueve el carro de 
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alimentación, que pesa una media de 135 kg, la fuerza de compresión requerida 

por el disco L5/S1 es de unos 2290 N; Por otro lado, durante la carga de sacos de 

cáscara de café (para la cama) y sacos de pollo muerto en el compostador, además 

del pesaje de pollos, la fuerza de compresión fue de 2216, 1813 y 1858 N, 

respectivamente (16,63) 

En otro estudio similar en que se aplicó un cuestionario Nordic Body Map a 13 

trabajadores en la actividad de alimentación de gallinas ponedoras en granjas 

avícolas, se observó el proceso de carga de alimentos usando cestos hasta el lugar 

final. Los galponeros reportaron dolor en cuello, hombro, espalda y cintura. Se 

calculó la carga cardiovascular (% CVL) y los requerimientos energéticos fueron 

medidos para determinar la carga de trabajo fisiológica de estos trabajadores, 

dando como resultado que las tareas realizadas por el galponero son de nivel 

moderado, siendo necesario mejorar estas actividades porque genera fatiga en los 

trabajadores. Basados en cálculos de levantamiento manual de NIOSH, también se 

concluyó que este tipo de actividades puede generar daños a la columna, porque 

las tareas observadas superaban el límite recomendado de 8 a 10 kg y las bolsas 

de alimento que el trabajador debía levantar y transportar fueron de 18 a 20 kg. 

(17,65,66) 

2.2 Movimientos repetitivos 

Los gestos repetitivos que solicitan  un grupo muscular  o una posición que 

requiera colocar a una articulación en postura extrema y sosteniendo un ritmo de 

ejecución,  son, con frecuencia, responsables del síndrome de sobre solicitación 

por actividad repetitiva, por ejemplo, actividades como la fumigación, el sexado, 
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la vacunación, pesaje de aves en cada fase de crecimiento y el despique pueden 

considerarse dentro de este tipo de actividades, y teniendo en cuenta que el tiempo 

previsto para llevar a cabo estas actividades muchas veces es corto, para evitar 

estresar de sobremanera al ave, puede considerarse un riesgo para el cuidador. Sin 

embargo, en el desarrollo de estos trastornos pueden intervenir factores distintos a 

los profesionales como las condiciones ambientales (frío o calor) o las actividades 

extralaborales (deportes, manualidades)(67) 

Recolectar huevos de los nidos en el sistema de piso y pajarera está bien 

desarrollado en la actualidad, sin embargo, los huevos perdidos siempre pueden 

ser un problema ergonómico, por los movimientos de cuclillas y flexión en la 

columna que demandan. (7) 

Estos movimientos son necesarios en varias tareas rutinarias, en parte también, 

por la recolección de huevos que se puede realizar tres veces al día a más,  

dependiendo de la cantidad de aves y de cuan cerca se encuentra al centro de 

acopio y dependiendo de la envergadura de la empresa, si se realiza una pre 

clasificación de huevos, para determinar ciertos parámetros de calidad probada 

(cáscara limpia, completa, color adecuado, sin grietas ni inclusión de sangre, ni 

sucios por heces) o si se realiza en una cinta transportadora con el consiguiente 

permanecer de pie en una posición estática por largos periodos de tiempo por lo 

tanto, se requieren movimientos permanentes de flexión y abducción de hombros 

y flexión de codo. (7,49) 

Cargar el cucharón lleno de alimento para llenar los comederos puede lesionar el 

hombro, el codo y el disco L5/S1, mientras que llenar el cucharón con el alimento 
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y llenar el comedero compromete los hombros y el codo. Durante la recolección 

de pollo muerto para ser llevado al compostador, existe riesgo de lesión en el codo 

debido al peso de cada animal y la frecuencia con que se realiza. (16,63) 

2.3 Posturas estáticas. 

Los movimientos más frecuentes realizados por los galponeros son la flexión 

lumbar, para inclinarse, por ejemplo, en el uso de palas para realizar el volteo de 

la cama o en el proceso de limpieza al final de la fase para descartar la gallinaza. 

Permanecer en cuclillas en búsqueda de ejemplares muertos que no superen los 

primeros días, en la recolección de huevos perdidos, en la habilitación de 

comederos y bebederos manuales y trabajos de mantenimiento. (67) 

Además, la limpieza de estos bebederos exige agacharse, además de fregar 

manualmente el depósito de agua, con la consiguiente sobrecarga en la parte baja 

de la espalda y en las extremidades superiores e inferiores. Dentro de las 

actividades de recortar el pico, vacunar y pesar a los animales, que pueden ser 

actividades repetitivas, pero también pueden ser actividades exigentes que 

requieren una flexión continua para atraparlos y también pueden sobrecargar la 

parte baja de la espalda al permanecer de pie por largos periodos. Sin embargo, en 

su estudio Carvalho destaco la actividad de pesaje como liviana ya que se 

evaluaron a lo mucho la actividad solo con 100 animales y a un ritmo lento. 

(16,59,63) 

En un estudio se califica al volteo de cama con una pala como una actividad 

pesada; condicionado a que se tenía que realizar a cierta velocidad y a que día a 

día la cama se ponía más dura y más pesada y que el equipo de trabajo (pala) no 
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facilitaba la tarea.  La frecuencia cardíaca media que registraron en esta actividad 

fue de 129 lpm y la carga cardiovascular fue del 50%, lo que determino el tipo de 

actividad de alta demanda energética y ameritaba programar los descansos 

adecuados para evitar lesiones y sobrecarga en el trabajador (16,63,68) 

Luego de trasladar a los pollitos desde el galpón de levante hacia el galpón de 

postura, que muchas veces se encuentran en dos puntos alejados, se deben 

descargar y liberar a las aves, lo cual se realiza en una posición de flexión de la 

columna, con los brazos hacia adelante. (69) 

Los trabajos en avicultura tienden a exponer al trabajador a dolor, los trastornos 

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo se desarrollan lentamente durante 

meses y años de estrés repetido. Estos factores de riesgo se encuentran en la 

mayoría de trabajos y de no tratarse pueden provocar dolor de por vida y 

discapacidad permanente. (70–72) 

2.4 Patologías asociadas a la avicultura 

En diferentes tipos de granjas avícolas se encuentran patologías como: 

bursitis, epicondilitis, tendinitis, tenosinovitis, osteoartritis y síndrome de túnel 

del carpo las cuales suelen evolucionar progresiva y tardíamente su 

sintomatología y pasar muchas veces desapercibida. Inicialmente el dolor puede 

aparecer solo durante las horas laborales sin afectar las mismas ni el rendimiento, 

pero con el tiempo pueden no desaparecer incluso en reposo ni en descanso 

nocturno, originando también alteraciones del sueño que pueden mermar el 

rendimiento en el trabajo. Otra de las patologías en este sector son las que afectan 

a la columna lumbar, por el levantamiento de cargas superiores a 20 kg, según 
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OSHA y NIOSH, estos trabajadores tienen una incidencia 8 veces mayor a un 

trabajador sedentario, afectando con frecuencia al disco L5-S1.(30,57,73)  

2.5 Factores de riesgo Psicosociales  

Los factores psicosociales se pueden comprender en esencia como las altas 

demandas laborales, la falta de autonomía y el ritmo acelerado de producción, al 

mismo tiempo el dolor, las limitaciones y la incapacidad para el trabajo, puede 

influir y perjudicar las actividades cotidianas y la calidad de vida de los 

trabajadores.  

El trabajador avícola tiene una forma propia de realizar su trabajo, para él, 

el significado de trabajo tiene un valor importante, en especial, la forma en que lo 

percibe; esto depende de sus creencias, valores, cultura y personalidad lo cual 

influye en su comportamiento y actitudes y estas, a su vez influyen en el bienestar 

de las aves. Un estudio mostró la relación entre el comportamiento en el trabajo 

(del trabajador) y la productividad de pollos de engorde, encontrando que la 

intensidad de los movimientos de los trabajadores tenía una relación positiva con 

el índice de mortalidad de las aves durante las primeras semanas. (74)  

Un trabajador motivado, es un trabajador que se involucra en los 

procedimientos y también influye en la percepción humana, en la formación y el 

estado emocional. Al mismo tiempo, el galponero que se encarga de las 

actividades directamente relacionadas a los animales debe tener una alta 

percepción del hambre, miedo, angustia o cualquier tipo de estrés en el 

animal.(75)  
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En un  trabajo decente, saludable y favorable para el trabajador se organiza 

la intensidad, brinda estabilidad, ajusta un salario; se previenen riesgos laborales, 

condiciones físicas, biologías, químicas, fisiológicas y psíquicas; brinda seguridad 

social, por enfermedad, desempleo accidentes maternidad invalidez y pensión, la 

falla de cualquiera de estos factores, como se observa en granjas de sector rural, 

brinda como resultado la acumulación dramática del desgaste físico y mental, 

además del sufrimiento psíquico materializado en el creciente diagnóstico de 

enfermedades como el estrés, la ansiedad y la depresión(14,67)  

Es necesario ahondar en la relación entre condiciones de trabajo, salud y 

empleo de trabajadores del sector rural. Los impactos de la flexibilidad salarial y 

la intensificación del trabajo y así, los riesgos psicosociales y los riesgos 

disergonómicos que se pueden asociar con al menos tres aspectos importantes: un 

patrón de organización del trabajo; modalidad de empleo o contratos, como 

obreros directos calificados, obreros tercerizados calificados, obreros periféricos y 

transitorios, y esquemas de remuneración encada caso individual  (76–78) Esta 

situación, se pone en evidencia en una investigación sobre problemas 

ergonómicos en la cría especializada de aves de corral, en el área de desprese, 

cuando se destacan la cantidad de horas extras trabajadas y la relación  

incompatible entre trabajo y tiempo familiar, así como una marcada tasa de  

ausentismo laboral por trastornos musculoesqueléticos en este caso síndrome del 

túnel del carpo y lumbalgia. (14) 

Algunos estudios relataron mayor frecuencia de dolor musculoesquelético 

entre individuos con trastornos mentales menores, lo que apunta a una posible 

relación entre el dolor y la salud mental, pero estas causas que las relacionan aun 
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por completo no se encuentran claras, esta relación probablemente se deba a 

mecanismos biológicos, como la acción de los neurotransmisores. (79) 

3. CONDICIONES DE TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DEL 

PUESTO DE GALPONERO EN EL GALPÓN DE POSTURA. 

Independientemente de los sistemas de alojamiento, existen condiciones muy 

generales en todas las ocupaciones relacionadas con la avicultura, existen 

trastornos de tipo traumático que no son específicos, como las caídas por desnivel 

del suelo y la poca o mala visibilidad también aumenta el riesgo de caídas. En un 

estudio californiano, estos trastornos traumáticos inespecíficos contribuyeron a los 

trastornos ocupacionales en la avicultura al mismo nivel que el esfuerzo excesivo 

de partes del cuerpo o las lesiones en la espalda. Los accidentes más comunes 

identificados fueron ser golpeado por un objeto que cae o vuela, lesiones por 

presión de carretillas de alimentación, puertas, etc. y accidentes por resbalones y 

caídas causados por tropezar con objetos en los callejones o caer desde niveles 

altos. Diversas lesiones cutáneas (arañazos, abrasiones) son el resultado de la 

manipulación de animales y equipos. Pueden ser un foco de infección si no se 

protegen y desinfectan inmediatamente.(67,80) 

En base a La Norma Regulamentadora No. 15 (NR-15), establecida por el 

Ministerio do Trabalho e Emprego en Brasil, en su anexo n°3 (2008), un estudio 

determina que cada actividad que es realizada en los galpones, los cuales solo se 

diferencien en el tipo de sistema de alimentación, han sido clasificadas como 

pesadas por la cantidad de horas que varían; de 5 horas en galpones automáticos y 
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8 horas en galpones manuales, se expresa entonces que en este último caso el 

trabajador se encuentra bajo mayor carga de esfuerzo físico. (16)  

La investigación ha demostrado que muchos factores de riesgo importantes 

pueden abordarse con éxito en el trabajo agrícola utilizando enfoques 

ergonómicos desde un enfoque de lineamiento de periodos de descanso adecuado, 

como prevención de trabajo pesado y trastornos musculoesqueléticos por ejemplo 

se llevó a cabo un estudio con cinco sujetos, influenciados por cuatro horarios de 

trabajo y descansos en la carga de trabajo durante el uso de una herramienta, 

indicó que los horarios de trabajo-descanso influyeron en la carga de trabajo 

fisiológica y postural, siendo esto demostrado por las diferencias en la frecuencia 

cardíaca y el malestar postural. Se concluyó que para evitar molestias posturales 

excesivas la duración mínima de las pausas de descanso en ese caso debería ser de 

15 minutos. (70,80–82)  

La Ergonomía Ambiental, estudia el ambiente en el que se desarrolla el 

trabajo. La ergonomía reconoce de la misma forma las exposiciones físicas que 

tiene el galponero durante su jornada, así como cada ambiente en el que se 

desarrollan sus actividades dentro del galpón de postura.(9,78)  

En los galpones de gallinas ponedoras, las condiciones micro climáticas, en 

general, se regulan de acuerdo con las necesidades fisiológicas del ganado, pero 

estas no siempre son favorables para los trabajadores que intervienen, incluso 

ocasionalmente, en la granja. Dado que las condiciones en las que se desarrolla el 

galponero son las mismas en las que se desarrollan la vida de las gallinas, los 

factores ambientales a los que se expone el trabajador son: 
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a) Iluminación: 

Durante la segunda y tercera semana de desarrollo, las aves se encuentran 

expuestas a la luz solo durante el día, ya que por la noche se deben quedar a 

oscuras completamente lo que ciertamente hace más difícil el trabajo del 

galponero quien debe manipular los calentadores durante la noche y debe 

ayudarse de una lampara o linterna, lo que puede ocasionar algún tipo de 

accidente por trabajar en la oscuridad. En un estudio la iluminación en promedio a 

las 9 a.m. fue de 119 lux y 147 lux para la segunda y tercera semana, 

respectivamente; A las 3 p.m. era de 159 lux y 194 lux para la segunda y tercera 

semana, respectivamente. Los niveles de brillo promedio durante el día son 

aceptables, pero la iluminación nocturna, que proveen las linternas o lámparas, se 

considera baja para poder trabajar. El trabajador realizando sus labores en un 

entorno con poca luz provoca problemas de fatiga visual, caída del rendimiento y 

riesgo de accidentes. (11,83)  

b. Temperatura: 

Los galponeros realizan actividades muy demandantes en agilidad y 

atención, estas pueden afectarse por la falta de concentración y la fatiga producto 

de condiciones térmicas fuera de la zona de confort. Por ejemplo, voltear la cama 

y de llenar comederos de forma manual son actividades que requieren de mucho 

esfuerzo por parte de los trabajadores y que se den de forma oportuna; sin 

embargo, cuando el ambiente es térmicamente incómodo, por frío o calor, estas 

condiciones de calidad y ritmo pueden verse perjudicadas, el trabajo que se realiza 

en climas extremos, es también un peligro para la salud del galponero.(67)  
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El Ministerio de Salud de Brasil reconoce a las “temperaturas extremas” 

como un riesgo laboral de tipo físico. El ser humano posee capacidades de 

adaptación que pueden verse mermadas bajo temperaturas extremas. Las 

condiciones de temperatura extrema desequilibran la homeostasis natural, el 

equilibrio corporal humano y sus efectos negativos pueden ser de tipo metabólicos 

como la liberación excesiva de citoquinas, un aumento de la inflamación en los 

músculos y el impacto negativo en la reparación de los tejidos. A temperaturas 

extremadamente bajas los trabajadores reportaban mayor prevalencia de dolor 

musculoesquelético, especialmente en miembros inferiores. Esto puede explicarse 

debido a la contracción muscular excesiva y un aumento del metabolismo 

muscular intentando generar calor para proteger al cuerpo del efecto agresivo del 

frio extremo. En cuanto al trabajo a temperaturas extremadamente altas, el trabajo 

físico en condiciones de calor intenso demanda mayor flujo sanguíneo a los 

músculos, lo que aumenta su demanda de oxígeno y nutrientes; este flujo 

sanguíneo es dirigido a la piel en su superficie para, través de la transpiración, 

permitir un intercambio de calor, lo que puede ejercer presión adicional en el 

corazón.(84)  

Otro estudio mostró 21,1% de los trabajadores padecía de dermatosis inducida por 

calor y un 38% sufrían agotamiento por extremo calor. Durante el verano estas 

condiciones se podrían ver empeoradas por la humedad y temperatura del galpón 

que se vieron elevadas sobre los estándares ocupacionales permitidos, 

críticamente entre las 11 am y las 3 pm.(85–87)  

Los valores óptimos de la temperatura del aire interior indicados en la 

literatura para los galpones se ubican entre 15 y 20°C. A pesar de la 
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automatización de muchos gallineros de ponedoras y otras especies, la presencia 

del galponero puede ser reducida, pero es aún necesaria en muchos casos, con la 

exposición concomitante una gama de riesgos, incluido el estrés por calor. Un 

estudio, para evaluar la tensión en ambientes térmicos cálidos se calculó el 

modelo PHS (Predicted Heat Strain) el cual se describe en la norma ISO 

7933:2004, permite evaluar en magnitudes las respuestas fisiológicas del cuerpo 

en un espacio de tiempo, los parámetros que se calculan son la temperatura rectal, 

pérdida de agua por día y parámetros ambientales: temperatura del aire (ta), 

temperatura radiante media (tr) y velocidad del aire (va). También toman en 

cuenta parámetros subjetivos relacionados con el trabajador: el gasto metabólico 

(Met), el aislamiento de la ropa (Icl) estimado sobre la base de la norma ISO 

9920: 2004, la duración del trabajo, el peso y la altura del trabajador, la velocidad 

a la que se realiza el trabajo en relación con la dirección del viento y la 

aclimatación del trabajador. Por lo tanto, el modelo PHS proporciona algunos 

resultados que le permiten evaluar las condiciones ambientales y personales, la 

probabilidad de falla de los galponeros que trabajan en granjas o  con un ambiente 

térmico caliente.(86,86,88,89) 

c.  Material particulado: 

Los efectos por exposición a material particulado en la salud del galponero 

tienen origen en la exposición normal, ya que es el ambiente propio dentro del 

galpón, no es necesario encontrarse realizando una actividad especifica, esta 

exposición crónica en el tiempo es la que puede tener un impacto nocivo en la 

salud y bienestar de las aves y cuidadores. Compuestos principalmente por 

minerales del suelo, partículas de polvo sedimentadas, restos de plumas y 
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epidermis exfoliada, microorganismos y partículas químicas. Después de su 

inhalación, las toxinas transportadas por PM10 (tamaño de partícula inferior a 10 

m) llegan a la sangre y pueden causar daño al sistema respiratorio, el hígado, los 

riñones y el sistema nervioso. A estos niveles en el pulmón del galponero se 

puede producir una neumonitis por hipersensibilidad también denominada 

enfermedad del “pulmón del granjero”. Muchas veces el fuerte olor a amoniaco 

alerta de su presencia al galponero, el riesgo a este compuesto (NH3) existente en 

el área de crianza de pollos como en los galpones de gallinas ponedoras es 

intolerable, ya que supera el Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-

ED), el amoníaco tiene un olor muy fuerte cuando se encuentra expuesto una gran 

cantidad de este gas (35-50 partes por millón), es considerado el más perjudicial 

para el medio ambiente siendo la cantidad total de nitrógeno excretado por las 

aves (del 13 al 20% para los pollos de engorde y del 2 al 20% para las gallinas 

ponedoras). En una producción intensiva de aves de corral el estiércol de aves de 

corral puede representar una amenaza potencial para la salud humana y tener un 

impacto negativo en el medio ambiente natural, en particular la calidad del agua y 

el suelo. El amoníaco que se desprende de la cama del gallinero afecta 

negativamente a las aves, pero también a los trabajadores, con lo cual su control y 

manejo es un gran desafío. (2,67,90,91)  

Los galponeros se exponen diariamente a altos niveles de polvo orgánico 

comparados con trabajadores de granjas porcinas o de vacas. Este polvo orgánico 

genera afecciones al sistema respiratorio del galponero y puede ocasionar 

síntomas respiratorios crónicos, reducción en la función pulmonar incluida la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), rinitis y eccema entre los 

galponeros con más de cinco años de exposición ocupacional (92) 

Un pobre nivel de ventilación dentro del galpón está relacionado con el 

deterioro de la función pulmonar de animales y cuidadores a largo plazo. Altos 

niveles de PM 10 pueden incrementar la presencia de síntomas asmáticos (42,5%) 

y nasales (51,1%) en los trabajadores avícolas; también el riesgo de bronquitis 

crónica, enfermedades cardiovasculares, neumonía, enfermedad obstructiva 

crónica (EPOC) y cáncer de pulmón tanto en los cuidadores como en las aves. 

(25,42,93) 

d. Exposición a químicos: 

El peligro de exposición a químicos se origina, cuando los trabajadores se 

encuentran expuestos a productos como pesticidas, combustibles o insumos de 

limpieza. El contacto de alguno de estos productos sobre la piel puede generar 

irritación o reacción alérgicas, envenenamiento hasta intoxicación sistémica. Los 

trabajadores de las granjas de huevos están especialmente expuestos a productos 

desinfectantes como el formaldehído y los compuestos de amonio cuaternario 

(QAC). Los avicultores también están especialmente expuestos a los productos 

acaricidas ampliamente utilizados contra los ácaros rojos de las aves de corral. 

(67).  

Muchas veces, personas inexpertas o incipientes en la crianza de aves, 

pueden pretender invertir en la producción avícola intensiva de pequeña escala o 

construir con materiales rurales pequeñas granjas para las gallinas ponedoras o en 

algunos casos también, pollos de engorde, con frecuencia, se establecen cerca de 

asentamientos pobres o barrios nuevos. En este tipo de pequeños galpones, el uso 



 

35 

 

indiscriminado de antibióticos o productos químicos, con el que se intenta 

compensar las malas consecuencias derivadas por la inexperiencia en los procesos 

de la gestión avícola, que no son los adecuados, lo cual puede generar 

contaminación del medio ambiente en el que se asientan. (3,94) 

e. Ruido: 

Los trabajadores que realizan operaciones concentradas de alimentación 

animal, pueden tener un mayor riesgo de problemas con el ruido. en un medio 

ambiente cerrado, en confinamiento de animales es muy probable que el nivel de 

ruido agudo y medio se incremente, este incremento en la carga sonora, ha sido 

estudiado en una granja, encontrando que todas las evaluaciones del dosímetro de 

los trabajadores excedían el límite de exposición recomendado por NIOSH de 85 

dBA. (61,95,96) 

 Los niveles de ruido pueden generarse también por una combinación de 

fuentes mecánicas y animales. Los orígenes mecánicos en las granjas incluyen 

ventiladores, alimentadores automáticos, hidro lavadoras, bombas de vacío, 

tractores sin cabina, motosierras, barrenas, herramientas de taller, cosechadoras, 

excavadoras y motores de vehículos. Las fuentes animales incluyen el aumento 

del nivel de ruido a la hora de comer, que es especialmente ruidoso.(37,97,98) 

f. Zoonosis 

Es posible que muchas de las enfermedades de origen viral o bacteriano 

que afectan a las aves de corral, también afecten al galponero. En el caso de los 

sistemas de producción de ponedoras, las zoonosis que pueden afectar con más 

frecuencia al galponero son, influenza aviar, la enfermedad de Newcastle, la 
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clamidia y la erisipela. La influenza aviar en los seres humanos muestra síntomas 

respiratorios y otros síntomas muy parecidos a los de la gripe, y en el caso de 

infecciones con formas altamente patógenas su tasa de mortalidad es elevada 

(50% 65%).(99–101)  

Si bien el ser humano no es hospedero natural de algunos parásitos 

externos de las aves de corral, estos pueden afectar al trabajador también, se 

reportaron casos de dermatitis por acaro rojo y estas infestaciones puede 

comprometer el sistema respiratorio de los trabajadores. Los trabajadores de los 

gallineros son susceptibles a las zoonosis porque la transmisión a los seres 

humanos se produce principalmente a través del contacto cercano con aves 

infectadas por ejemplo la manipulación de aves, equipos o huevos contaminados, 

inhalación de aire contaminado y contacto con vacunas vivas durante la 

administración a las aves. Pero existe evidencia limitada sobre la relación entre 

estos problemas y el sistema de alojamiento de las gallinas ponedoras, aunque los 

factores de riesgo en algunos entornos son mayores que en otros. La prevalencia 

de infestación de ácaros rojos es más alta en los sistemas que no son jaulas que en 

los sistemas de jaulas especialmente las jaulas amuebladas o enriquecidas que en 

las convencionales, lo que indica que el riesgo para los trabajadores es menor en 

las jaulas convencionales. (37,38,99)  
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA REDUCIR LOS FACTORES 

DE RIESGOS DISERGONOMICOS EN EL PUESTO DE GALPONERO 

DE POSTURA  

La prevención, a cualquier riesgo que comprometa la salud del trabajador, 

encuentra su pilar en la formación, el conocimiento y la concientización del 

galponero, para crear y respetar las políticas de seguridad para el beneficio propio 

del trabajador; la velocidad en identificar y rectificar situaciones peligrosas en 

potencia es pieza clave. Se debe poner especial cuidado en el diseño adecuado de 

equipos (jaulas y nidos) de tal manera que se eviten las posiciones extremas del 

cuerpo de los trabajadores, que son las principales causas de accidentes, 

sobrecarga, molestia y tensión en varios segmentos del cuerpo.(67)  

En este contexto de mejoras, se puede observar que, actualmente, las nuevas 

naves de pollos de engorde instaladas en Brasil están equipadas con sistemas 

automáticos de suministro de alimento, que tienen como objetivo mejorar el 

proceso de distribución del alimento de manera uniforme, reducir el desperdicio y 

minimizar el esfuerzo realizado por los manipuladores. Sin embargo, todavía hay 

galpones antiguos equipados con comederos manuales o tubulares que requieren 

más tiempo para llenarse por completo y que requieren un gran esfuerzo por parte 

de los trabajadores, que necesitan, en un período rápido, abastecer todos los 

comederos a partir del uso de cubos y tracción de varias carretillas llenas de 

alimento que pueden llegar a pesar hasta 200 kg, en este mismo estudio determina 

que la diferencia de horas que trabajan (5 horas para alimentador automático y 8 

para comederos manuales) y cada actividad que es realizada en los galpones, los 

cuales solo se diferencien en el tipo de sistema de alimentación, han sido 
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clasificadas como pesadas, lo que lleva a pensar que la automatización puede 

reducir la carga laboral del galponero. (16,102,103)  

Un estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del programa de formación 

educativa en ergonomía para un grupo de trabajadores novatos y otro de 

trabajadores experimentados para la reducción de las molestias 

musculoesqueléticas en una planta de procesamiento avícola, bajo la premisa de 

que la formación educativa en ergonomía podría ser eficaz para reducir las 

molestias musculoesqueléticas, la intensidad del dolor y la exposición 

biomecánica para ambos grupos de trabajadores, pero podría ser más eficaz para 

los trabajadores novatos, debido a que los patrones de movimiento específicos 

para el desarrollo de sus actividades aún no se encuentran definidos, por falta de 

práctica. Este programa se organizó de tal manera que se pueda presentar como 

una formación educativa ergonómica para prevenir trastornos 

musculoesqueléticos relacionados al trabajo, tuvo una extensión en total de 60 

minutos, una parte teórica de 40 minutos que incluían videos de las actividades de 

los trabajadores, buscando mostrar la mejor forma de realizar las actividades, 

reconocer posturas, analizar sus propios movimientos, el uso de herramientas y 

características individuales. La segunda parte se encarga de mostrar la mejor 

forma de realizar la actividad y protección del sistema musculoesquelético durante 

20 minutos. Los grupos estaban conformados por de 2 a 8 participantes, en días y 

horarios establecidos por los lideres a cargo de cada sector y ubicados en las 

instalaciones de la empresa, lo cual no interfería en su producción, también se les 

entrego folletería con una comparación entre postura adecuada y postura con 

riesgo para desarrollo trastorno musculoesquelético durante la realización de la 
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tarea. Los resultados sugieren que ambos grupos de trabajadores fueron 

beneficiados por este programa. Las molestias musculoesqueléticas más 

prevalentes fueron en el cuello, la muñeca y la columna torácica y lumbar, y se 

redujeron después del entrenamiento. Hubo una reducción en la exposición 

biomecánica ocupacional desde el preentrenamiento hasta inmediatamente 

después de la formación y después de 2 meses de la formación, tanto para los 

trabajadores principiantes como para los experimentados. El grupo de trabajadores 

novatos mostró una reducción más amplia de la exposición biomecánica 

ocupacional para las tareas realizadas en la sala de despiece después del 

entrenamiento. (27,28) 

Se realizo un estudio experimental aplicando un programa de ejercicios 

preventivos en una planta de beneficio de la industria avícola, a cuarenta 

trabajadores se les asigno uno de los dos grupos, a uno se le asigno solo ejercicios 

en casa (grupo control), que eran monitoreados telefónicamente, el otro grupo 

recibió una serie de ejercicios durante 5 semanas y un protocolo de ejercicios en 

casa. Para la evaluación de los resultados utilizaron el Cuestionario de 

Discapacidad de Roland Morris (RMDQ) y para medir la discapacidad, el Índice 

de Discapacidad de Oswestry (ODI), la puntuación de la Escala Visual Analógica 

(EVA) y para medir el dolor, el Dibujo del Dolor. No existió de forma 

significativa una interacción grupo-tiempo en la puntuación bajo escala EVA 

aplicada sobre cervical y lumbar (F=1,30, P=0,7 y F=2,569, P=0,1, 

respectivamente. Se encontró un efecto principal significativo para el tiempo en el 

EVA lumbar (F = 40,673, P<0,001), pero no existió una interacción significativa 

de grupo por tiempo para EVA cervical (F = 0,878, P = 0,4). En un análisis 
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posterior se identificaron diferencias significativas entre las 10 sesiones para el 

grupo experimental y el grupo control (ambos P<0,002). No hubo diferencia 

significativa entre los grupos (P>0,05). Se encontraron pequeños efectos ente los 

grupos, después del tratamiento (d<0,2). La adhesión al programa de ejercicios 

para casa fue buena tanto en el grupo experimental (65%) como en el grupo 

control (70%). En conclusión, este estudio demuestra en sus resultados que un 

programa de ejercicios de prevención en un grupo de trabajadores en un matadero 

de aves, tiene un efecto positivo en mejorar los trastornos musculoesqueléticos, en 

los parámetros de evaluación que usaron. Se pudo disminuir el dolor reportado en 

la región lumbar y una reducción casi significativa de la discapacidad también 

reportada. También se estudió la posibilidad y rentabilidad de incluir un 

fisioterapeuta en planta. (26,104,105,105)  

Es importante que las condiciones en las que se desarrollan las aves sean 

óptimas para garantizar una eficacia económica rentable, en la actualidad se 

encuentran muchos estudios que hacen referencia a estas nuevas tecnologías 

enfocadas en contribuir al bienestar de las gallinas, con gran éxito en la reducción 

del estrés y la perdida de rebaño, sin embargo, se encuentran pocos estudios 

orientados al impacto de estas nuevas tecnologías y su desarrollo en el trabajo del 

galponero. (50,106) 

Para lograr un estado de bienestar animal se requiere acceso abierto a 

agua, mezclas adecuadas de alimentos adaptados a edad y necesidades y finalidad 

de producción en los comederos, para esto se desarrolló en Israel, el Metabolic 

Robots, Kfar Tavor, una herramienta que ajusta las cantidades de alimento y las 
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adapta a necesidad del rebaño en la etapa que cursan, evitando la necesidad del 

galponero de realizar esta actividad y sus riesgos implicados.(12,107,108) 

En los Estados Unidos, se desarrolló el Feed Cast (Litle Bird Systems), 

que monitorea el alimento en los silos, también brinda información en tiempo real 

sobre uso de alimento, ingesta de agua, colabora con el galponero a ajustar con 

precisión la formulación de alimento y condiciones de ambiente, temperatura e 

iluminación.(12,109,110) 

El desarrollo del sistema EyeNamic, en países bajos, en combinación con 

cámaras y posterior procesamiento de imágenes, permitió realizar la detección del 

95, 24% de anomalías en tiempo real, con estos datos, el galponero se puede 

permitir reemplazar o reparar, piezas de algún equipo, alimentadores, 

ventiladores, calefacción, de una forma más rápida y por ende más 

efectivo.(12,111,112) 

El pesaje normal en el rebaño, según se ha observado demandan gran cantidad de 

tiempo y esfuerzo por parte del galponero o manipulador, en el pesaje 

automatizado, se diseñaron bandejas en forma de bascula, tienen forma de 

plataforma por sobre la litera que con conexiones, miden el peso del individuo que 

la pisa, se pueden colocar como barreras que debe cruzar obligatoriamente para 

acceder al comedero o bebedero, en el caso de ponedoras se coloca en la entrada a 

los nido, gracias a esta medición automática las aves no experimentan estrés ni 

interacción con el galponero.(12,68,113–116)  

Otro estudio ha diseñado, en base al Internet de las cosas (IoT), un identificador 

por radiofrecuencia (RFID) para crear el núcleo de una caja nido inteligente. 
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Instalaron un lector RFID en la zona inferior de la caja nido y usan una etiqueta 

RFID de anillo en la pata de la gallina. Los sensores van a detectar cuando una 

gallina entra o sale de la caja nido y los sensores de detección de huevos están 

implementados con un sensor de presión de resistencia, que pesa el huevo en el 

tubo de recolección de huevos. Por tanto, la caja inteligente permite analizar el 

comportamiento y el rendimiento de las gallinas de forma individual, en tiempo 

real, lo que hace posible reemplazar solo las gallinas que no cumplen con el 

rendimiento esperado. Un resultado inherente a los observados en este estudio 

podría ser la reducción en la exposición del trabajador a esta actividad. (12,117) 

 Un estudio sugiere la creación de un robot móvil inteligente para granjas avícolas 

con la capacidad de reconocer huevos de dos colores diferentes, blancos y 

marrones este robot también posee la habilidad de recoger y clasificar huevos sin 

hacerles daño, para lo cual aplica un método de navegación que se basa en el 

comportamiento de las aves para evitar los obstáculos y alcanzar los huevos, los 

clasifican y almacenan en un tanque interno. Los resultados muestran que este 

robot tiene un promedio de reconocimiento de huevos de un 94.7% y 97.6%, 

Tiene un bajo costo de producción y es simple de operar. Puede proporcionar a los 

criadores de pollos la recolección automática de huevos en granjas de corral. 

(118–121) 

Octopus Poultry Safe (OPS), diseñado en Francia, es un robot especifico de la 

industria avícola, limpia y desinfecta el galpón en presencia de animales y 

recopila datos sobre condiciones ambientales al mismo tiempo, retirando así la 

actividad de volteo de cama que el galponero debía realizar de forma 

constante.(122,123) 
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Otro aspecto importante es detectar y retirar individuos muertos, usualmente el 

galponero es quien realiza esta actividad, pero cuando se manejan grandes 

cantidades de individuos esto requiere tiempo y trabajo, el ChikenBoy es un 

monitor que puede discriminar entre los animales vivos de los muertos mediante 

imágenes termográficas, entre otras cosas, recopila datos sobre, temperatura, 

humedad, niveles de amoniaco y CO2, como la velocidad del aire en las naves 

avícolas. (12,107,108,122,124) 

Un aspecto importante para la prevención de riesgo de infecciones por 

virus  como la Influenza Aviar Altamente Patógena en pollos es la detección 

precoz del incremento de temperatura del individuo o del grupo completo, en un 

estudio se utilizaron cámaras termográficas a través de una red de sensores 

instalados en la granja, lo cual hace posible la detección de cambios en la 

temperatura superficial máxima, ya sea por algún patógeno o cambios por estrés 

térmico o por problemas de ventilación, estos dispositivos de Imágenes Térmicas 

comprende una red de sensores que detectan el calor radiante de uno o varios 

objetivos. Este tipo de sensores y cámaras se han utilizado en investigaciones para 

enfermedades infecciosas en humanos y animales, tanto en el síndrome 

respiratorios agudo grave SARS y enfermedad por Coronavirus, estos 

dispositivos, además cuentan con un mantenimiento sencillo, útil para el control 

de población para vigilancia de grupo o aves individuales en jaulas y granjas y 

controlar el seguimiento de variaciones de temperatura superficial máxima, lo que 

lo hace realmente importante dentro de las actividades del galponero. (125–128) 

El discernimiento humano sigue siendo esencial en la práctica laboral, si 

bien los diversos tipos de automatización para las tareas monótonas brinda al 
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personal cierta seguridad frente a los riesgos, aun le permite tomar el juicio para 

decisiones de alto nivel. La tecnología ha de encargarse de lo sucio, aburrido y 

peligroso, el ser humano supervisa el bienestar y controla las excepciones que 

pueden quedar fuera de las capacidades de automatización otorgando así un 

proceso integrador en el que, los robots sobresalgan en actividades repetitivas y 

los trabajadores en las decisiones; viéndose los trabajadores, de este modo, 

aumentados y apoyados, no reemplazados. (129) 

El galponero y las gallinas de un sistema de gestión inteligente como 

sistema automatizado de granjas avícolas muestran ser más eficientes y tener más 

ventajas con respecto al rendimiento y producción saludable de las aves de corral, 

evitando la aparición de enfermedades por higiene, evidencia también que la 

reducción del desperdicio de recursos alimenticios y agua, reduce el costo de 

mano de obra y aumenta la calidad y cantidad de la producción avícola, 

particularmente carne y huevos. La gran mayoría de estos retos agrícolas 

complejos se soluciona ayudando al trabajador, incluyendo sistemas automáticos 

para alimentación, control del clima, recolección de huevos y monitoreo de 

bienestar y salud de las aves. (127,130–132) 

La creación y uso de un exoesqueleto para trabajadores en una granja (en 

la que se incluyen algunas actividades del galponero) demostró una mezcla de 

ventajas y desventajas, dependiendo del agricultor y la tarea. Se desarrollaron 

siete temas y se tuvieron en cuenta las percepciones del trabajador a diferencia de 

otros estudios, por ejemplo, en el tema 'salud’, los participantes se sintieron 

beneficiados del uso del exoesqueleto en el aspecto de mejorar la postura y sentir 

más apoyo; por otro lado, los que se describían a sí mismos como fuertes y 
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saludables no percibieron estos beneficios a largo plazo. En el tema de 

“productividad", un grupo declaro poder realizar el trabajo de pala más rápido, 

pero con menos energía y otro grupo se sintió abrumado en sus traslados al 

caminar por la tensión en las almohadillas propias del equipo. Esto puede generar 

la conclusión de que el nivel, en el que el uso de un exoesqueleto ayude o estorbe 

se conecta más a las características individuales del agricultor un "enfoque basado 

en la persona" (que también es importante hacer referencia), que con las 

características propias del diseño del exoesqueleto. Así el uso del exoesqueleto se 

describió como útil en actividades que implicaban flexión o inclinarse, levantar 

objetos y movimientos repetitivos, incluyendo: palear, levantar, moler, cortar 

madera a nivel del suelo, cercar y recolectar aves de corral y recolectar huevos. 

Por otra parte, el uso del exoesqueleto la conducción u operación de maquinaria 

agrícola a menudo se describe como un estorbo observándose irritación, rozaduras 

de la piel y sobrecalentamiento.(133,134)  

Otro estudio también con exoesqueletos, llegó a concluir de forma similar 

acerca de las tareas que podrían verse beneficiadas con el uso del exoesqueleto, 

levantar, trasladar cargas pesadas, reducir el dolor y aumentar la productividad 

son algunos de los factores más importantes que pueden fuertemente promover su 

uso, del mismo modo es necesario que estos equipos se diseñen duraderos para la 

agricultura, para las características corrosivas en la granja, suciedad, agua y otras 

condiciones propias de ese ambiente. (135) Otros estudios sugirieren que un 

dispositivo es aceptado por la persona siempre y cuando considere que el 

dispositivo es útil para sus propios fines; la aceptabilidad y éxito de los 

exoesqueletos en las granjas podría aumentar potencialmente si se considera la 
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perspectiva de los usuarios en el diseño teniendo en cuenta el contexto de tareas 

dinámicas y de rápido cambio. (29,136) 

Estas medidas de protección en los galponeros, pueden no ser suficientes para 

prevenir un cuadro clínico durante la realización de las actividades o tareas. Sin 

embargo, la mayoría de empleadores pueden pasar por alto estos riesgos que 

pueden ocasionar deterioro en la salud del trabajador. (28,137) 

Las limitaciones del presente estudio son en cuanto al acceso a artículos 

completos, se encontraron también resúmenes incompletos y limitaciones en 

cuanto a poder superar la barrera del idioma en algunos casos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los estudios no identifican actividades claras o bien definidas al galponero 

en el galpón de postura, a menos que sean industrias más desarrolladas, dado que, 

en el sector rural, el galponero puede ser desde una madre de familia, el 

coordinador de una granja, o un grupo de trabajadores. 

2. El galponero como pieza clave y fundamental en el galpón de postura, es un 

trabajador altamente capacitado, adaptable y responsable del éxito de esta 

industria. Cuál sea el sistema de crianza, depende de él, el logro eficiente de estos 

procesos. 

3. Las funciones del galponero en el galpón de postura, implican manipulación 

de cargas por encima de los valores permitidos, movimientos repetitivos que 

incluyen miembros superiores, cabeza y cuello, y posturas incomodas y forzadas 

durante sus jornadas, sin embargo los resultados en diversos estudios varían según 

características propias de la actividad como son la velocidad de realización de la 

tarea, el momento del día, la cantidad de trabajadores o la misma habilidad del 

galponero para hacer que la tarea sea considerada como exigente o demandante.  

4. El entorno en el que se desarrollan las aves, es al que se debe adaptar el 

galponero en el galpón de postura, condiciones muchas veces de suelo irregular, 

temperaturas altas, trabajar en la oscuridad, exposición a ruidos, químicos y polvo 

inhalado, son peligros a los que están expuestos, en los que, en muchos casos se 

superpone el bienestar de la producción al del trabajador; jornadas inadecuadas y 

descansos insuficientes pueden apreciarse desde un punto de vista doméstico o 

rural, en los que los estándares mínimos de producción se aplican, a lo mucho, en 
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la calidad del producto avícola. La producción de huevos es una de las más 

asequibles en países muy pobres, lo que incluye al galponero como mano de obra 

barata y altamente sobrecargada. 

5. Las medidas preventivas surgen siempre en la formación del galponero, en 

la creación de buenas prácticas y líneas de salud y seguridad. Los programas 

preventivos en ergonomía pueden ser replicados por su efectividad tanto en 

personal experimentado antiguo en un galpón, tanto como en trabajadores nuevos 

que aún no tienen la practica en las labores y pueden ver reducida su exposición 

sobrecarga física después de asistir al programa. El diseño es parte fundamental, 

desde colocar los elementos fuera de posturas extremas para el trabajador y 

reducir cargas. Están ampliamente descritos los peligros ambientales y 

respiratorias que podrían prevenirse con el uso de epps y reducción de la 

exposición. Si bien cualquier exoesqueleto actual no será por si sola una solución 

a todos los factores de riesgo disergonómico que existen, puede ser una 

herramienta más, entre otras como una o varias estrategias en prevención 

adaptadas al entorno avícola, como un enfoque eficaz para reducir riesgos de 

lesiones. La automatización de ciertas actividades, puede reducir el efecto nocivo 

de la exposición a factores de riesgo disergonómico, su uso está en constante 

crecimiento a predominancia de las grandes industrias avícolas, sin embargo, es 

de un costo alto y de poco acceso en países en vías de desarrollo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar y ampliar la metodología de los estudios en los que se puedan 

describir las tareas propias y definidas de un galponero en el galpón de postura. 

 

2. Promover la investigación enfocada en el trabajador, promocionar su rol 

fundamental y el valor como ser humano dentro del galpón de postura, orientado a 

la creación de lineamientos nacionales que puedan normar sus actividades. 

 

3. Enriquecer las guías de buenas prácticas de cuidado animal al tiempo que 

promueve las buenas prácticas en seguridad y prevención de factores de riesgo 

disergonómico para el galponero de acuerdo a sus actividades en el galpón de 

postura, también a nivel rural y pequeños productores. 

 

4. Impulsar los estudios ergonómicos en el sector avícola, orientado al medio 

ambiente del galponero en el galpón de postura y sus actividades, motivando el 

diseño o rediseño de galpones con el fin de disminuir riesgos de exposición y 

mejoras en las jornadas de trabajo. 

 

5. Dar a conocer en el sector avícola, el impacto de los factores 

disergonómicos en el galponero del galpón de postura y su relevancia en la 

producción y rentabilidad, promoviendo su intervención en las avícolas 

incipientes para prevenir de forma temprana la exposición a estos riesgos. 
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