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INTRODUCCIÓN   

El impacto del bienestar animal ha tenido un constante crecimiento a lo largo de los 

años; este ha sido definido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, 2015) 

como el término que designa el estado físico y mental de un animal en relación con las 

condiciones en las que vive y muere. La principal causa de los problemas que lo abarcan se 

debe a la percepción errónea de los humanos al pensar que los animales no son seres 

sintientes y que por esta razón no tienen las capacidades de sufrimiento, conllevando a que 

desarrollen actitudes negativas hacia ellos, lo que finalmente se logra asociar en conductas 

de crueldad y/o tratos que no son adecuados para las especies no humanos. Dentro de las 

mayores dificultades del bienestar se encuentra la evaluación del bienestar de las aves, en 

donde casi siempre solamente se tiene presente el componente del funcionamiento biológico 

y el estado de salud de los animales (Kalnins et al, 2022; Rodenburg et al, 2003).  

La paloma de plaza (Columba livia), que ha sido una de las especies con mayor 

representación de paz, amor, fraternidad en diferentes culturas y con grandes características 

de adaptabilidad al hábitat urbano (Méndez et al, 2013). A pesar de su gran cercanía con el 

hombre, el bienestar de esta especie se ve altamente afectado ya que por su alta 

adaptabilidad se ha generado nuevos retos para la población, y esto ha conllevado a 

considerar su presencia como un peligro potencial para la salud humana, es por esto que la 

mayoría de los estudios científicos realizados sobre esta especie se enfoca principalmente en 

definir y determinar a las palomas de plaza como un factor de riesgo frente a la salud 

pública, la relacionan con un papel muy importante como reservorio y transmisor de 

enfermedades zoonóticas donde la materia fecal la principal afectación para la salud, tanto 

en los animales, como el los seres humanos (Méndez, 2016; Tarsitano et al, 2010; Torgeson 

et al,  2011); dentro de otros estudios que se realizan en la especie se encuentran los planes 

estratégicos para el control poblacional, donde se incluyen la eliminación de las fuentes de 

agua y alimento, el retiro de las zonas de anidación y perchamiento, métodos químicos, 

métodos biológicos etc. (Giunchi et al, 2007; Tafur Orozco et al, 2014; Ramirez et al, 2017).  

Son pocos los trabajos analizando su bienestar a nivel de las grandes ciudades; en las 

cuales el ambiente es deficiente y regular, ya que mantienen una constante exposición a 

contaminantes y donde se ven obligadas a buscar refugio y alimentos que en muchas 
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ocasiones son desperdicios alimenticios humanos llegando a presentar graves problemas a 

nivel nutricional, también están altamente expuestas a ataques interespecíficos, accidentes 

de tráfico, choques con edificaciones, envenenamiento, entre otras acciones antrópicas por 

las que incluso llegan a sufrir mutilaciones especialmente en las extremidades inferiores, 

anidaciones en lugares poco higiénicos que favorecen a la aparición de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas que anteceden a un bienestar animal no adecuado (Cai et al, 

2016).  

Es por esto que el enfoque principal de este proyecto es la evaluación de las 

condiciones de salud de las Palomas de la Plaza de Bolívar, por medio del análisis de la 

información de las historias clínicas generadas del año 2019 y 2021 en la Unidad Distrital 

de Atención de Palomas en Bogotá (UDAP) como parte del componente de funcionamiento 

biológico del Bienestar Animal, gracias a los convenios generados con el Instituto Distrital 

de Protección y Bienestar Animal y la Universidad Antonio Nariño.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hasta el momento los estudios científicos realizados y desarrollados en esta especie 

Columba livia han sido enfocados en la salud pública y evaluando la especie cómo un gran 

reservorio frente a enfermedades zoonóticas. En la ciudad de Bogotá surgió desde octubre 

del 2018 la evaluación de la población de palomas de plaza (Columba livia) con un trabajo 

interdisciplinario que ha incluido componentes sociales, biológicos y clínicos, los cuales se 

han implementado a lo largo de estos años y han generado alternativas de manejo, control y 

atención médico-veterinaria en los sitios con mayor sobrepoblación de palomas en la ciudad 

de Bogotá, en la cual se incluye la Plaza de Bolívar. El Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal (IDPYBA) realizó un diagnóstico en donde logro determinar que la 

sobrepoblación de esta especie obedecía a la sobreoferta alimenticia que brindan los 

ciudadanos, turistas y visitantes de la plaza, este diagnóstico logró la intervención para la 

reducción del número de palomas en la Plaza de Bolívar, pasando de 1.862 individuos en 

noviembre de 2018 a 450 en septiembre del 2019 (IDPYBA, 2018). La Plaza de Bolívar se 

encuentra ubicada en el centro de Bogotá, Colombia, es un punto histórico el cual tiene 

aproximadamente 14 000 m2 con una capacidad para cerca de 56 000 personas (cifras no 

oficiales reportadas por la Universidad de los Andes). En esta área tan amplia, las palomas 

se han ido adaptando a la vida cotidiana y a las condiciones de esta zona emblemática en la 

ciudad de Bogotá en las cuales son alimentadas por turistas, vendedores y transeúntes 

encontrando así los medios para su supervivencia (Begambre & Pardo, 2015).  

En conjunto con esta intervención se generaron los convenios entre la Universidad 

Antonio Nariño (UAN) y el IDPYBA, frente a la atención veterinaria en la Unidad Distrital 

de Atención a Palomas, donde se recopiló información de gran valor frente a las 

enfermedades y hallazgos clínicos en esta especie sinantrópica en la ciudad de Bogotá 

(Dimaté et al, 2020); Dimaté y otros en el año 202, realizaron un estudio titulado 

“Frecuencia de los principales hallazgos clínicos por sistemas en palomas atendidas en el 

CAP de la Universidad Antonio Nariño” con el objetivo de determinar la frecuencia de 

presentación de los principales hallazgos clínicos en ellas.  

Se debe considerar que el bienestar animal hoy en día es una ciencia que pretende 

establecer condiciones que estén a favor del animal y esto incluye un conocimiento de la 
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especie, su fisiología, su estado físico, su etología y todo aquello da como resultado un 

análisis óptimo para generar indicadores de bienestar y asi mismo determinar las 

condiciones en las que se encuentran las especies en vida libre día a día y es información 

que en esta especie Columba livia no se tiene actualmente.  

 En ese sentido, este trabajo pretende resolver el siguiente interrogante: ¿Cuáles 

fueron las condiciones de salud de las palomas atendidas en 2019 y 2021 en la UDAP 

como parte del componente de bienestar “funcionamiento biológico”? 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar las condiciones de salud de las palomas de la plaza de Bolívar atendidas en 

la UDAP en los años 2019 y 2021 a partir de la información de historias clínicas para el 

análisis del componente funcionamiento biológico.  

Objetivos específicos 

 Identificar la frecuencia de presentación de alteraciones en los sistemas cardio vascular, 

respiratorio. 

 Identificar la frecuencia de presentación de alteraciones en el sistema digestivo. 

 Identificar la frecuencia de presentación de alteraciones en piel, anexos, ojos y oídos. 

 Identificar la frecuencia de presentación de alteraciones en el sistema musculo 

esquelético.  

 Describir la información obtenida de condición corporal, sistema músculo esquelético y 

alteraciones en piel y anexos como parte del componente de salud y funcionamiento 

biológico. 

 Interpretar el componente funcionamiento biológico a partir de los hallazgos en el 

estado de salud de los individuos evaluados.  
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CAPITULO 3. JUSTIFICACIÓN  

La paloma doméstica ha logrado habitar y adaptarse a diferentes latitudes a nivel 

mundial y en los últimos años se ha logrado observar un incremento en su población; 

especialmente en zonas públicas (Mendez et al,  2013; Bernal et al, 2012), esta especie 

introducida ha representado un desequilibrio para el ecosistema, debido a su gran capacidad 

de adaptabilidad y  facilidad de reproducción para el aumento de su población (Bernal et al, 

2012), actualmente sobrepasa a grandes rasgos la cantidad de gente que está dispuesta a 

cuidarla y se puede estimar que aproximadamente, hay una paloma por cada veinte 

ciudadanos (Méndez et al, 2013; Dimaté et al, 2020); esta adaptabilidad de la especie ha 

conllevado a una afectación en su bienestar, ya que al aumentar su población hay mayor 

vulnerabilidad a la presentación de enfermedades (Bernal et al, 2011; Méndez, 2016; Vargas 

García, 2016).  

El bienestar animal se puede estimar y valorar a partir de los tres componentes del 

bienestar animal en donde se incluye: salud y funcionamiento, estados afectivos y vida 

natural (Yeates, 2018). Algunos autores logran enfatizar que la salud básica y el 

funcionamiento está basado en la ausencia de enfermedades y lesiones, estar libre de 

incomodidades físicas a partir de los indicadores de bienestar fisiológicos, patologías 

presentes en los animales, estado de desarrollo biológico, etc. (Broom, 2011; Von-

Keyserlingk, 2009). Algunos científicos han utilizado el componente de la salud y el 

funcionamiento biológico para lograr evaluar y mejorar el bienestar animal (Fraser, 2008), 

por ejemplo, Tauson en 1998, logró tener una mejora en el bienestar animal de las gallinas 

ponedoras, a partir del estudio de la salud básica de las gallinas que se encuentran en jaulas. 

Los estados afectivos pueden ser tanto positivos como negativos partiendo de las 

experiencias de cada animal y por último la capacidad de los animales para vivir vidas 

razonablemente naturales y la suma de los tres componentes da como resultado un 

eficiente bienestar animal en las especies (Fraser, 2008).  

Pese al gran impacto a la salud pública y el avance que se ha tenido en la especie a 

lo largo de los últimos años, no se tiene una evaluación de las condiciones de salud de las 

palomas de plaza, dominio importante dentro del bienestar animal, ya que solamente son 

vistas como un problema para el mantenimiento de los monumentos históricos, y no se tiene 
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la suficiente información para poder determinar qué tan afectado está el bienestar animales 

en estas aves por su adaptabilidad urbana (Abrahamsson et al, 1995).  Es por ello por lo que 

es de vital importancia la recopilación y el análisis de la información obtenidos en la 

atención medico veterinaria en las palomas de la Plaza de Bolívar. 
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CAPÍTULO 4. MARCO TEORICO  

4.1. GENERALIDADES 

La paloma de plaza (Columba livia domestica), especie de Columbiforme originarias 

de la paloma bravía (Columba livia) endémica de Eurasia y África, que fue domesticada 

hace aproximadamente 10.000 años atrás (Chitty, 2018), en la revolución agrícola del 

neolítico, fue introducida a Suramérica por los españoles y pasó de ser un ave asilvestrada a 

una sinantrópica por su adaptación al entorno humano (Naupay et al, 2015; IDPYPA, 2018).  

En su medio natural habita y anida en acantilados costeros o en tierra altas interiores y es 

considerada una de las especies con mayor representación de paz, amor y fraternidad en 

diferentes culturas (IDPYBA, 2018; Méndez et al, 2013; Villalba, 2014). En su 

comportamiento natural, habitualmente se movilizan en grandes parvadas, con un gran 

sentido de la orientación. Su alta proliferación se debe a la alta adaptabilidad, disponibilidad 

de alimento en las ciudades, condiciones óptimas para el anidamiento e incluso la ausencia 

de predadores que controlen su sobrepoblación, generando un factor determinante para la 

supervivencia y reproducción de esta especie (Acero et al, 2019, Méndez et al, 2013).  

También tienen un alto valor frente a las implicaciones en salud pública dado que en 

humanos genera dermatitis por garrapatas, pulgas de paloma (Ceratophyllus columbae) 

(Freudenthal & Fernández R, 2013; Bonnefoy et al, 2008; Méndez Mancera et al, 2013), 

neumonías por hongos y otros agentes zoonóticos vehiculizados vía aerógena como 

Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C. gatti, Histoplasma capsulatum o 

Chlamydophila psittaci, y gastroenteritis por Cryptosporidium spp, Salmonella spp, 

Escherichia coli y Campylobacter sp, igualmente asociados a Columba livia (Tokarzewski, 

Lopuszynski, & Ziółkowska, 2007; Villalba Sánchez et al 2014; Vargas García, 2016; 

Mendizábal et al, 2017, IDPYBA, 2018). 

Dentro de otros estudios realizados en la especie, se encuentran los planes 

estratégicos para el control de la especie donde se incluyen, la eliminación de las fuentes de 

agua, y alimento, manejo de las zonas de anidación y perchamiento, métodos químicos 

(estupefacientes, hormonas venenos), métodos biológicos, métodos físicos etc. Dentro de 

estos planes estratégicos se menciona la aplicación periódica del medicamento nicarbazine, 

este es un seguro y efectivo inhibidor reproductivo que puede ser considerado como parte de 

un programa de manejo de la plaga de palomas, sin embargo, la población de palomas 
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decrece en los intervalos de tiempo en los que se aplica la política de control, sin embargo, 

vuelve a crecer en los intervalos en los que no se implementa (Giunchi, Gaggini, & 

Baldaccini, 2007; Tafur Orozco & Montes Acevedo, 2014, Ramirez et al, 2017; Redondo et 

al, 2018) 

Estos estudios no están interesados en saber cómo está el bienestar animal en estas 

aves que día a día están sometidas factores medioambientales, teniendo en cuenta que uno 

de los mayores factores en la afectación del bienestar es la convivencia que se genera 

diariamente con los humanos, siendo uno de los principales promotores de alimento, y 

desechos que las palomas de plaza aprovechan diariamente (Mendizabal et al, 2017). 

4.2 IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN HUMANO-PALOMA 

Las personas y los animales han tenido una cercana relación a lo largo del tiempo y  

este vínculo se describe como una relación mutuamente beneficiosa entre ambas partes 

siendo esto esencial para la salud y el bienestar de ambos (AVMA, 2018; Hosey & Melfi, 

2014); pero respecto a las palomas de plaza a pesar de su cercanía con el hombre los 

cambios poblacionales, su alta adaptabilidad y de disponibilidad de alimento en muchas 

ciudades del mundo han generado el deterioro arquitectónico principalmente por sus 

excretas, lo que ha llevado a considerar su presencia como un peligro potencial o real para 

la salud de la comunidad; especialmente en su papel como reservorio y transmisor de 

enfermedades zoonóticas (Tarsitano et al, 2010; Méndez, 2016). La mayoría de los estudios 

científicos realizados en esta especie se enfocan principalmente en factor de riesgo frente la 

salud pública. Relacionan a esta especie con un papel muy importante como reservorio y 

transmisor de enfermedades zoonóticas donde la materia fecal es el principal riesgo para la 

salud tanto de los animales como de los seres humanos. (Méndez et al, 2013; Tarsitano et al, 

2010; Méndez, 2016; Torgeson  et al, 2011; Miranda Sivila, 2006).   

En un estudio realizado en el 2011 en el Parque Principal del Municipio de Envigada 

por Bernal, en donde se encuesto 69 habitantes sobre la percepción que tenían con la 

sobrepoblación de las palomas de plaza, y los resultados arrojaron que no se ven afectados 

por la presencia de esta especie, sin embargo, están de acuerdo con que se realice controles 

y mejoramientos tanto en la atención de las aves como en el control de su sobrepoblación.   
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     Por otro lado, es posible afirmar que existe también se observa una relación 

negativa entre las palomas y los seres humanos, causado principalmente por los daños que 

sufren la mayoría de las edificaciones en zonas urbanas donde hay alta población de esta 

especie, ya que, por medio de las acumulaciones de su materia fecal, causan daños 

estructurales (Ramirez, 2017). 

4.3. BIENESTAR ANIMAL  

Originalmente, el campo de estudio del bienestar animal se centró en el 

comportamiento animal, pero a lo largo del tiempo se ha convertido en una ciencia multi e 

interdisciplinaria (Marchant Forde, 2015), donde se usa comúnmente para lograr describir la 

disciplina que define el concepto del estado del animal, es un término muy amplio que logra 

incluir elementos que contribuyen a la calidad de vida de un animal y que se incluyen en las 

“cinco libertades” para dar como resultado el equilibrio del estado físico y psicológico de un 

animal en su intento por adaptarse y sobrevivir en las condiciones de su entorno o medio 

ambiente (Broom, 2008; OIE, 2005; Broom, 1986).  

     Históricamente, hay tres conceptos del bienestar animal definidos por Fraser en el 

2008 en los que se incluyen: estados afectivos, naturalidad y el funcionamiento biológico. 

La integración e interconexión de ellos constituye a un estado ideal de bienestar de los 

animales, ya que el éxito en uno solo de los factores no garantizará un estado adecuado de 

bienestar (Broom, 2008; Fraser 2008; Von Keyserlingk, 2009; Weary & Robbins, 2019). La 

sociedad puede asignarle diferentes niveles de importancia a cada uno de ellos, pero se debe 

tener en cuenta que el bienestar no es solo sinónimo de salud física, y se debe considerar 

ampliamente los aspectos psicológicos y su capacidad de tener comportamientos naturales 

(WSAVA, 2020).  

4.3.1. Estados afectivos 

Es un elemento clave en bienestar animal. Un nivel elevado de bienestar requiere 

que el animal experimente comodidad, experiencias positivas, como el placer o la felicidad 

y que esté libre de experiencias negativas como dolor intenso y prolongado, miedo, hambre 

y cualquier otro estado de incomodidad (Weary & Robbins, 2019). 
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4.3.2. Naturalidad 

Se centra en la medida en que el animal lleva o puede llevar una vida en la que es 

considerado libre de expresar su reportorio comportamental natural. Se considera que los 

animales deberían tener ambientes razonablemente naturales y ser capaces de desatollar sus 

capacidades y adaptaciones específicas de su especie (Von Keyserlingk, 2009). 

4.3.3. Funcionamiento biológico 

Este nos permite centrarnos en parámetros que pueden ser medibles y en los que se 

incluyen los indicadores de salud, medidas de producción, parámetros fisiológicos (Weary 

& Robbins, 2019). Corresponde al estado físico del animal, es decir este componente 

incluye salud, éxito reproductivo y fisiología del animal a grandes rasgos es estar 

razonablemente libres de enfermedades, lesiones, malnutrición y anormalidades 

fisiológicas. La salud se refiere al estado de los sistemas del cuerpo, incluyendo los del 

cerebro, que logran combatir agentes patógenos que generan daños tisulares o trastornos 

fisiológicos; por lo tanto, la salud se puede definir como el estado de un animal en relación 

con sus intentos por enfrentar alguna patología (Broom, 2006).  

En un estudio realizado por Tauson en 1998,  encontró que si las jaulas presentaban 

pendientes muy pronunciadas se generarían lesiones en los miembros inferiores o que las 

aves presentarían lesiones en el cuello gracias a los comederos muy profundos y/o 

demasiados altos donde no tuvieron un fácil acceso a ellos; esto género que se hicieran 

modificaciones en dichos alojamientos y asi se obtuvo como resultado la mejora en la salud 

de las aves y de esta forma tambien una mejora en el bienestar animal. 

4.4. EVALUACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL  

La ciencia del bienestar animal tiene como uno de sus principales objetivos lograr 

determinar el estado general de un animal y su capacidad para enfrentarse al medio, usando 

procesos científicos e indicadores de bienestar, para lograr identificar causas que generan un 

bajo bienestar y así mismo la intervención para promover mejoras en la calidad de vida de 

los animales (Carranza, 1994; Lozano-Ortega, 2011).  Se abarcan las experiencias de un 

animal y de como este se siente y como logra adaptarse a su entorno, incluyendo su estados 

físico y psicológico. Esto se puede lograr medir a través de métodos científicos que ayudan 
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a determinar el impacto de las acciones humanas en el bienestar de los animales (Meijboom, 

2018).   

Desde 1965, se dio el aumento por la preocupación por el trato de los animales, siendo 

la ganadería intensiva el principal detonante para la investigación y el desarrollo sobre del 

bienestar de los animales de granja, gracias a esto posteriormente proveyó la publicación del 

Informe Brambell (Brambell, 1965),  generando a su vez la creación y el establecimiento del 

Consejo de Bienestar de los Animales de Granja (FAWC) el cual desarrolló las Cinco 

Libertades con el fin de lograr satisfacer las necesidad de dichos animales productivos, y en 

el 2006 se adaptaron con las 5 necesidad del Bienestar Animal para todos los animales 

domésticos (WSAVA, 2020): 

Estas cinco libertades proporcionan un marco inicial útil y básico para el bienestar de 

los animales (Mellor, 2016): 

1. La necesidad de un entorno adecuado. 

2. La necesidad de una dieta adecuada. 

3. La necesidad de poder exhibir patrones de comportamiento normales.  

4. La necesidad de alojarse con, o aparte de, otros animales.  

5. La necesidad de estar protegidos contra el dolor, el sufrimiento, las lesiones y 

las enfermedades.  

También encontramos el modelo de los Cinco Dominios, desarrollado por el 

Profesor David Mellor con el objetivo de “facilitar una evaluación sistemática, estructurada, 

integral y coherente del bienestar animal” (Mellor, 2017), teniendo como suma la 

incorporación de medidas de bienestar positivas, así como la protección contra los estados 

de bienestar negativos: 

1. Nutrición: consumo de agua, consumo de alimento, calidad del alimento.  

2. Medio ambiente: temperatura, confinamiento, refugio.  

3. Salud: enfermedad, lesiones.  

4. Conducta: opciones, limitaciones.  

5. Estado mental: dolor, confort térmico, aburrimiento, frustración, felicidad. 
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La utilidad de este modelo se basa en fundamentos científicos validados por índices 

físicos/funcionales y de comportamiento de los afectos negativos alineados con el 

compromiso del bienestar y los afectos positivos alineados con la mejora del bienestar 

(Mellor, 2017).   

Los protocolos de evaluación del bienestar animal se deben basar en el principio en 

el que se incluye la salud física y emocional, teniendo en cuenta el comportamiento 

especifico de cada especie. Estos indicadores de bienestar se pueden dividir en indicadores 

“basados en el animal” e “indicadores basados en el ambiente”. Dentro del componente de 

funcionamiento biológico, la salud es un aspecto muy importante del bienestar y cualquier 

enfermedad y/o afectación en el animal puede ser considerada un indicador negativo y estos 

pueden obtenidos a partir de los registros y su uso esta validado en años de investigación 

clínica-científicas y veterinarias, siendo estos índices físicos y funcionales que son 

externamente observables o internamente medibles y están ampliamente alineados con los 

dominios de nutrición, entorno y salud (Salas et al, 2016; WAZA, 2015).  

4.5. BIENESTAR EN AVES 

Dentro del bienestar es de suma importancia satisfacer las necesidades de las aves, 

especialmente en aves en cautiverio, ya que muchas veces suelen ser trasladadas a centros 

de rehabilitación y/o atención veterinaria y están propensas a sufrir de estrés crónico debido 

a las condiciones de cautiverio y la no habituación de los estímulos nocivos presentes en ese 

ambiente (Contreras et al, 2013). La autoridad Europea de Seguridad Alimentaria menciona 

las recomendaciones sobre la salud y bienestar de los animales y la importancia de las aves 

silvestres, donde enumera que las aves deben: respirar, descansar, dormir, hacer ejercicio, 

evitar el miedo, alimentarse, tener acceso a un escondite o lugar de descanso apropiado, 

contacto social, acicalarse, termorregularse, evitar agentes nocivos y evitar el dolor; donde 

se debe tener en cuenta que las necesidades de las aves variará según su forma de vida, 

especie y las adaptaciones biológicas a su entorno y que la no satisfacción de dichas 

necesidades conllevará a un bienestar deficiente y aumento en la presentación de 

enfermedades (EFSA, 2006). 

A diferencia de los caninos o felinos que son abandonados, las aves no son visibles 

como animales en condiciones de calle y hay una clara ausencia de conciencia con respecto 
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a este tema, ya que durante los últimos años lo estudios centrados en las aves han 

representado menos del 10% de todas las investigaciones de bienestar (Woods et al, 2022), 

las aves en cautiverio, bajo el cuidado humano se considera que viven más y son más 

saludables que las aves que viven en un entorno natural, sin embargo no todas las especies 

se adoptan bien a dichos entornos confinados, conllevando a estrés y cambios de 

comportamientos tanto físicos como psicológicos, teniendo en cuenta que la mayoría de 

estas se mantienen en jaulas y con restricción de vuelo (Kelly et al, 2003; Hesterman, 2001; 

Mason, 2010).  

La evaluación del bienestar en aves en cautiverio se enfoca principalmente en 

evaluar la “vida natural” o la expresión de comportamientos naturales a nivel individual; 

considerando que la mayoría de la información se deriva del sector agrícola, debido a que 

los estudios realizados son en pollos de granja. En todas las industrias, es poco común 

evaluar el bienestar de las aves a través del estado afectivo y la falta de esta evaluación 

probablemente se deba a la naturaleza de lo complicado de comprender las emociones no 

humanas, pero no debe pasarse por alto la consideración de este componente siendo de 

suma importancia para la evaluación holística del bienestar de las aves (Woods et al, 2022; 

Bessei, 2018).  

En la industria colombiana de aves de corral (pollo de engorde y gallinas ponedoras) 

existen metodologías para la evaluación del bienestar animal y en lo que respecta a las 

medicas basadas en el animal se incluyen indicadores del componente del funcionamiento 

biológico como (ICA, AGROSAVIA, 2022):  

 Jadeo: Siendo este un mecanismo para lograr la disipación del calor para si mismo 

lograr disminuir la temperatura corporal frente a condiciones ambientales con altas 

temperaturas. A largo plaza este jadeo va a constituir a un signo de estrés crónico.  

 Acurrarse en grupos: el observar al grupo de individuos y encontrar una alta población 

agrupada es un indicador de estrés por frio generando una afectación directa en el 

rendimiento productivo y el estado mental de las aves.  

 Integridad del hueso de la quilla: si los individuos presentan deformidades o 

desviación en el crecimiento del hueso de la quilla están altamente relacionadas con la 

calidad del alimento.  



XXII 

 

 Pododermatitis: lesiones o abscesos presentes en las almohadillas plantares es 

indicativo de diversas causad que genera en el ave dolor, restricción del movimiento, 

sufrimiento y disminución productiva.  

 Daño en los dedos: este indicador permite inferir sobre las condiciones ambientales de 

los alojamientos, la calidad de los sustratos o camas y su impacto en la salud podal de 

las aves.  

 Lesiones en corvejones: es una interacción directa entre las aves y la cama y consiste 

en una dermatitis de contacto que es generalizada en la piel de la zona caudal posterior 

de la articulas del corvejón.  

 Lesiones en piel y/o otros tegumentos: este tipo de heridas o lesiones son indicativos 

de factores predisponentes en lo que se incluyen altas densidades poblaciones, 

agresividad entre las aves, factores genéticos y nutricionales, aburrimiento y frustración, 

perdida del confort térmicos y condiciones ambientales no óptimas para los individuos.  

 Suciedad y apariencia del plumaje: las aves usan sus plumajes para mantenerse secas 

y con una óptima temperatura corporal. Un plumaje en mal estado y sucio implica una 

pérdida de las propiedades protectoras de las plumas y conlleva a una mayor 

predisposición de presentación de enfermedades y perdidas de termorregulación.  

 Integridad óculo-nasal: la presencia de descargas oculares y/o nasales son indicativos 

de las condiciones de alojamiento, densidad poblacional y la calidad del aire.  

 Condición del pico: el pico de las aves representa una herramienta de suma importancia 

para la exploración, selección e interacción con los alimentos.  

  Mortalidad: las tasas de mortalidad en estas producciones permiten identificar el 

impacto del ambiente.  

4.6.  EXAMEN CLÍNICO EN AVES  

Es de suma importancia tener en cuenta que las aves presentan diferentes estructuras 

anatómicas, tasas metabólicas elevadas, tamaños y pesos diferentes. Es por esto por lo que 

los procedimientos realizados en estas especies requieren no solo de un instrumental 

especial, si no de un entrenamiento y personas capacitadas para realizar un óptimo examen 

clínico orientado al problema (ECOP) (Varela, 2008).   
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La evaluación clinica iniciará desde el proceso de recepción se deberá en primera 

instancia observar la apariencia y el comportamiento en general del ave a distancia y si es el 

caso dentro del alojamiento y/o parvada en que se encuentre. Un ave sana deberá ser 

brillante, estar alerta e interactuar con su medio ambiente; en esta observación a distancia se 

podrá determinar si hay un óptimo consumo de alimento, presencia de comportamientos 

estereotipados, observar frecuencia y esfuerzo respiratorio y/o presencia de respiración con 

el pico abierto, cabeza inclinada, plumaje erizado, postura etc. (Sato et al, 2022; Hoppes, 

2022).  

Después de dicha observación, para realizar el examen físico, se deberá realizar la 

sujeción y tener presente dos normas básicas que son: evitar el daño mutuo entre ave y 

veterinario y minimizar el estrés en el ave (Hoppes, 2022). En columbiformes, la sujeción se 

realiza entre el pulgar y el índice de una mano, se sujeta la cola y las puntas de las alas y se 

da mayor soporte si se sujetan los miembros inferiores entre el índice (Mouly, 2017). Este 

examen debe realizarse de una forma sistemática en donde se logre la evaluación de todos 

los sistemas, iniciando con el pesaje del ave, determinación de algún grado de 

deshidratación,  condición corporal (Murillo Rojas, 2007).  

Posteriormente de la sujeción del ave, se procederá a realizar el examen físico 

completo, comenzando desde la cabeza hasta los miembros inferiores. En la evaluación de 

la cabeza, esta debe ser simétrica respecto a los ojos los cuales no deben presentar ninguna 

secreción, se debe evaluar la presencia de inflamación de los senos y/o alteraciones oculares 

(Bengoa , 2016). 

En el pico, al ser examinado se ira en busca de posibles fracturas, sobrecrecimientos 

en gnatoteca o rinoteca, las narinas deben ser simétricas y sin ningún contenido unilateral o 

bilateral, ya que, si hay cualquier grado de humedad en ellas, se debe considerar un hallazgo 

anormal. La mucosa oral debe explorarse para determinar su coloración, la presencia de 

ulceras, placas blanquecinas, abscesos etc. (Bengoa, 2016). 

Durante el examen del cuerpo en general, se deberá observar detenidamente la 

condición y estado del plumaje, la piel del ave evaluando la presencia de lesiones o heridas, 

tambien se debe palpar con detenimiento la zona del esófago y buche ya que se puede 
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apreciar dilataciones, gases, cuerpos extraños, presencia o retención de alimento en el buche 

etc. (Bengoa, 2016). 

En un estudio realizado en la Granja de San Miguel y San José de Guasca ubicadas 

en Cundinamarca, se tuvo como objetivo principal evaluar el bienestar animal en tres 

sistemas de producción de gallinas ponedoras (piso, jaula y pastoreo); dentro de la 

evaluación de estos indicadores se incluyó: la condición corporal, estado del plumaje grado 

de suciedad, presencia de heridas y lesiones, longitud de las uñas e índices de mortalidad, 

para evaluar la 5 libertad “Libre de dolor, sufrimiento, lesiones y enfermedades”. Donde se 

pudo anotar que muchas de las lesiones evidentes en el cuello, las puntas de las alas, las 

timoneras y en la zona del cráneo que presentaron, son alteraciones que disminuyen en gran 

consideración su actividad física, el consumo de alimento y agua, y como consecuencia se 

ve la disminución de la postura y disminución en el bienestar de estas aves (Castañeda, 

2009).  

La condición corporal es una medida que representa el estado nutricional del animal y 

que norma normalmente en aves está relacionada con la aptitud biológica del individuo, ya 

que tiene efectos sobre su comportamiento (Sánchez et al, 2018); esta medida es un sistema 

que clasifica la cantidad de músculo a nivel de los músculos pectorales y algunas ciertas 

zonas con reservas corporales en las aves, siendo esta determinada por una apreciación 

visual y palpación. Los puntajes varían de 1 a 5 y esta determinación de puntuación de 

quilla requiere la palpación y evaluación visual retirando con alcohol las plumas del 

musculo pectoral y asi determinar una puntuación precisa (imagen 1) (Scott, 2016): 

 Con una puntuación de 1 o 2, la masa muscular es cóncava o inexistente y el hueso de la 

quilla es extremadamente prominente, siendo indicativo de una muy baja condición 

corporal.  

 Con una puntuación de 3, la masa muscular sobresale ventralmente y es convexa, 

condición corporal ideal.  

 Con una puntuación de 4, la masa muscular sale casi horizontalmente del hueso de la 

quilla. 

 Con una puntuación de 5, la masa muscular se eleva por encima del borde del hueso de 

la quilla, siendo indicativo de sobrepeso. 
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FIGURA 1. PUNTUACIÓN CONDICIÓN CORPORAL 

 

Fuente: (Scott, 2016). 

En una revisión realizado por Raspa y otros en el 2019 se discutió los requisitos e 

indicadores relacionados con el bienestar animal de esta especie y se analizó: las 

necesidades nutricionales (factores de lactancia y las necesidades de energía, proteínas, 

vitaminas y minerales), los indicadores basados en el animal (condición corporal, peso 

corporal) y los requisitos de gestión de la explotación (forraje, agua, espacio, cuidado 

dental, etc.).  

 Los órganos en cavidad celómica son difíciles de palpar, debe lograr determinarse si 

existen masas, presencia de líquido, dilataciones celómicas, retenciones de huevos etc. En el 

área de la cloaca, se debe observar si las plumas se encuentran con rastros de materia fecal, 

lo que puede ser indicativo de enteritis o diarreas severas, tambien se puede identificar si 

hay inflamación, impactación o prolapso (Bengoa, 2016). 

 Para el sistema músculo esquelético, una gran parte de su evaluación se realiza con 

la observación inicial sin tocar al animal, en donde se evalúa la simetría de las alas, la 

capacidad de perchamiento y una vez se tenga sujetado el animal deberá buscar fracturas, 

hematomas, mutilaciones etc. (Bengoa, 2016). Al evaluar los miembros inferiores muchas 

veces se pueden encontrar alteraciones severas por la presencia de anillos de constricción 

generados por pelos o hilos generando diversos grados de constricción (Cai & Calisi, 2016). 

Los dedos deben rodear la percha y no presentar ningún tipo de deformidad y las uñas deben 

desgastarse forma natural (Bengoa, 2016). 
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CAPITULO 5. METODOLOGÍA  

El presente una investigación cuantitativa de tipo descriptiva retrospectiva, que se 

realizó con la información consignada en las historias clínicas de las palomas provenientes 

de la Plaza de Bolívar atendidas en los años 2019 y 2021 como parte de los convenios 

realizados entre la Universidad Antonio Nariño y el Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal, el insumo para este estudio se basó del análisis 1105 historias clínicas 

diligenciadas como parte de la atención médica de esta especie.  

Criterios de inclusión: 

 Año de atención 2019 y 2021. 

 Historias clínicas de palomas de plaza diligenciadas completamente. 

 Lugar de procedencia Plaza de Bolívar 

 Después de la aplicación de los criterios de inclusión se emplearon para el análisis 

927 historias clínicas.  

Se registraron las siguientes variables para ser analizadas: hallazgos clínicos 

anormales al ingreso por sistema y condición corporal. Estos datos se clasificaron y se 

agruparon en tablas de frecuencia y se analizaron a través de estadística descriptiva, para 

lograr identificar la frecuencia (número de veces que un evento se repite en un proceso) y el 

porcentaje de presentación.   

Posteriormente de manera detallada se profundizó en los hallazgos por sistemas y en 

especial en el sistema esquelético haciendo referencia en la condición corporal y lesiones 

presentes; y en piel y anexos siendo referencia a las características del plumaje y la 

presentación de lesiones.  

Una vez establecidos los cambios y frecuencias en los diferentes sistemas, se 

analizar de manera profunda los sistemas como los son la condición corporal, el sistema 

musculo esquelético y piale y anexo; y que en otros estudios se han referenciado estos 

sistemas y signos como indicativos del bienestar animal.   
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Las variables de estado de desarrollo biológico y sexo no se tuvieron en cuenta en el 

análisis de los datos debido a que no se tuvo el control de las variables por ser una 

investigación retrospectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVIII 

 

CAPITULO 6. ANALISIS DE RESULTADOS. 

Se realizo el análisis de 927 historias clínicas, de las cuales se agruparon las 

alteraciones con mayor presentación por sistemas y posteriormente se organizaron en tablas 

o graficas según el caso (tabla 1). 

Tabla 1. Población de individuos 

 

H I M Total 

Año 2019 128 227 467 822 

Año 2021 18 37 50 105 

Total 146 264 517 927 

 

6.1. Variable estado general 

Para esta variable se estableció el estado anormal cuando se podría observar en la 

inspección remota una alteración evidente en cualquiera de los sistemas y el estado normal 

cuando a la observación en la inspección remota no se evidenciaban alteraciones.  

Gráfico 1. Porcentaje variable estado general 
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Frente al estado general (gráfico 1) los resultados mostraron que el 76% de los 

animales ingresados presentaron un estado general normal y un 24% presentaron un estado 

general anormal de la población atendida entre 2019 y 2021.  

6.2.Variables sistema cardiovascular  

Para las variables del sistema cardio vascular se agruparon las alteraciones con 

mayor presentación en 3 grupos (tabla 2).  

Tabla 2. Descripción variables sistema cardiovascular 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
    

 
H I M Total Porcentaje 

Membranas mucosas pálidas) 47 68 103 218 23,52% 

Otras alteraciones (arritmia, deshidratación, 

taquicardia) 
0 1 2 3 0.32% 

Sin alteraciones 99 195 413 707 76,27% 

Total 146 264 518 928 
 

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 2. Frecuencia de alteraciones sistema cardiovascular. 

  

23,52%

0,32%

76,27%

Membrana mucosas pálidas

Otras alteraciones (arritmia, deshidratación,

taquicardia)

Sin alteraciones

0 100 200 300 400 500 600 700 800

SISTEMA CARDIOVASCULAR



XXX 

 

Se pudo apreciar que de la población evaluada el 76,27% de los individuos 

evaluados en ambos años no presentaron alteraciones anormales en este sistema y solamente 

el 23,52% de los individuos presentaron mucosas pálidas, en las demás alteraciones no hubo 

un porcentaje significativo de presentación (grafico 2).   

6.3. Variables sistema respiratorio 

Frente al sistema respiratorio se logró agrupar un total 4 alteraciones que abordan la 

totalidad de las lesiones más frecuente en las palomas de plaza atendidas en el 2019 y 2021 

(tabla 3). 

Tabla 3. Descripción variables sistema respiratorio. 

SISTEMA RESPIRATORIO 
     

 
H I M Total Porcentaje 

Lesiones papilomatosas 12 38 12 62 6,7% 

Disnea 0 8 2 10 1.1% 

Secreciones en carúnculas  2 7 5 14 1.5% 

Sin alteraciones 132 211 498 841 90.71% 

Total 146 264 517 927 
 

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 3. Frecuencia de alteraciones sistema respiratorio. 
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El 90,71% de la población de palomas no presento alteraciones en este sistema; 

solamente el 9,3% en la distribución de la población fue asociada a papilomatosis y/o 

viruela aviar por la presencia de lesiones características de estas enfermedades (grafica 3).  

6.4. Variables sistema digestivo 

En el sistema digestivo se obtuvo un total de 5 agrupaciones en las que se agruparon 

las alteraciones más comunes presentadas en la UDAP (Tabla 4). 

Tabla 4. Descripción variables sistema digestivo. 

SISTEMA DIGESTIVO 
     

 
H I M Total Porcentaje 

Alteración del pico (lesiones papilomatosas en rinoteca 

y/o gnatoteca) 
12 54 31 97 10,5% 

Placas amarillentas en cavidad oral 4 36 12 52 5,6% 

Presencia de diarrea 10 31 55 96 10,4% 

Resequedad a nivel peri cloacal 6 12 35 53 5,7% 

Sin alteraciones 117 169 393 679 73.2% 

Total 149 302 526 977 
 

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 4. Frecuencia de alteraciones sistema digestivo. 
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se encontró: alteraciones en pico por presencia de lesiones compatibles con papilomatosis 

y/o viruela aviar (10,5%), presencia de diarrea bacteriana y/o vírica (10,4%), placas 

amarillentas en cavidad oral sugestivas de candidiasis y/o tricomoniasis (5,7%) y 

resequedad a nivel pericloacal (5,7%) (grafica 4).  

6.5. Variables piel y anexos 

Se tuvo en cuenta un total de 6 agrupaciones donde se logró abordar la totalidad de 

lesiones encontradas con mayor presentación en este sistema (tabla 5).  

Tabla 5. Descripción variable piel y anexos. 

PIEL Y ANEXOS 
     

 
H I M Total Porcentaje 

Alteraciones en la calidad de la pluma (lesiones en 

punta de alfiler, ausencia de barbas y barbillas, 

plumas fracturas, etc.) 

64 119 237 420 45% 

Aptericia 34 34 73 141 15,2% 

Heridas, lesiones y/o ulceras en la piel 23 69 121 213 23% 

Plumas en muda 3 2 4 9 1% 

Ectoparasitosis en diversos grados 26 44 85 155 16,7% 

Sin alteración 0 0 3 3 0,3% 

Total 150 268 523 941 
 

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 5. Frecuencia de alteraciones piel y anexos 
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En el análisis de las historias clínicas, los hallazgos asociados a las alteraciones más 

comunes en piel y anexos se observó que el 45% tuvo una presentación en las alteraciones 

en la calidad de la pluma en las que se incluye la presencia de lesiones en punta de alfiler, la 

ausencia de barbas y barbillas por la presencia de ectoparásitos en el individuo, 23% de las 

lesiones fueron compatibles con heridas, ulceras y/o lesiones en la piel 16,7 y 15,2% fueron 

zonas aptéricas sugestivas del grado de ectoparasitosis que presentaron los individuos en 

ambos años (grafica 5).  

6.6. Variables ojos y oídos 

Para esta variable se estableció un total de 5 agrupaciones con las alteraciones más 

comunes presentadas en la población de palomas en ambos años (tabla 6).   

Tabla 6. Descripción variables ojos y oídos. 

OJOS Y OIDOS      

  H I M Total  Porcentaje 

Blefaritis 0 4 5 9 1% 

Aptericia periocular 2 5 18 25 2,7% 

Pulgas perioculares 3 14 17 34 3,7% 

Lesiones compatibles con papilomatosis  3 27 12 42 4,5% 

Sin alteración  138 218 465 821 88,6% 

Total 146 268 517 931  

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 6. Frecuencia de alteraciones ojos y oídos 
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El 88,6% de la población no presento alteraciones en ojos y oídos. De los hallazgos 

con mayor frecuencia en este sistema fue la presencia lesiones compatibles con 

papilomatosis y/o viruela aviar (4,5%), la presencia de ectoparásitos (pulgas perioculares) a 

(3,7%) seguido por las zonas aptéricas a nivel periocular (2,7%) (grafica 6).     

6.7. Variables sistema músculo esquelético  

Para esta variable se estableció un total de 9 grupos. Por la baja presentación en la 

agrupación de “otras alteraciones” se incluyó: la hipotrofia muscular, luxación y flacidez 

muscular (tabla 7).  

Tabla 7. Descripción variables sistema músculo esquelético. 

SISTEMA MÚSCULO ESQUELETICO           

  H I M Total  Porcentaje 

Anquilosis 1 2 20 23 2,5% 

Inflamación en MIS 6 6 21 33 3,6% 

Mutilación 6 10 96 112 12,1% 

Lesiones estrangulantes 25 11 47 83 9% 

Claudicación  6 9 7 22 2,4% 

Fracturas 1 1 7 9 1% 

Otras alteraciones 6 32 26 64 11,2% 

Pododermatitis 5 17 43 65 7% 

Sin alteración  98 196 325 619 66,8% 

Total 163 298 609 1070  

H= hembra; M= macho; I= indeterminado. 

Gráfico 7. Frecuencia de alteraciones sistema músculo esquelético. 
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 Las lesiones presentes en el sistema músculo esquelético fue uno con los sistemas de 

mayor presentación de alteraciones y hallazgos anormales; el 66,8% de la población no 

presento alteraciones anormales, el 12,1% de la población analizada presento mutilación en 

los miembros inferiores en diversas severidades por lesiones estrangulantes cicatrizadas o 

aun presentes en LOS individuos en los cuales se obtuvo un porcentaje del 9%, a estas 

alteraciones se le suma la presentación de inflamación con un 3,6%, presentación de 

anquilosis 2,5%, y claudicación con un 2,4%. Cabe aclarar que la mayoría de las 

presentaciones incluidas en el sistema musculo esquelético en su mayoría de veces estaban 

relacionadas frente a su presentación (grafica 7).  

6.8. Variable condición corporal  

Para esta variable se tuvieron en cuenta los criterios de evaluación de condición 

corporal utilizadas en aves de corral. 

Gráfico 8. Porcentaje condición corporal 
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6.9 Frecuencia de presentación de alteraciones por sistemas  

En la gráfica 9 se observa la consolidación de presentación de alteraciones por 

sistema, donde la condición corporal, el sistema musculo esquelético; y piel y anexos fueron 

los más significativos frente a la presentación de alteraciones en las palomas de la plaza de 

bolívar en el año 2019 y 2021 en comparación con otros sistemas.  

Gráfico 9. Frecuencia de alteraciones por sistemas. 
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CAPITULO  7. DISCUSIÓN. 

En el presente trabajo fue posible establecer las alteraciones con mayor presentación 

en los sistemas evaluados de las historias clínicas de las palomas de la plaza de Bolívar en 

los años 2019 y 2021.  

A partir de los resultados obtenidos se logró identificar el estado de salud de los 

individuos atendidos en la UDAP con las alteraciones que presentaron mayor frecuencia de 

alteraciones y lograr por medio de la revisión bibliográfica describir y establecer las 

variables:  piel y anexos, condición corporal y sistema musculo esquelético como parte del 

componente de salud y funcionamiento biológico para la evaluación del bienestar animal en 

la especie Columba livia. 

7.1. Sistema músculo esquelético 

La mala condición de las Palomas de Plaza se logra ilustrar debido a sus 

deformidades en los miembros inferiores (Pescador, 1957; Cai & Calisi, 2016), las 

mutilaciones (48,8% de presentación) ciertamente tienen una alta consecuencia en el 

bienestar de estas aves a nivel del componente de funcionamiento biológico, afectando su 

estado físico y la supervivencia de los individuos lesionados, afectando su capacidad de 

alimentación, su capacidad de reproducción y una alta probabilidad de enfermedad por la 

infección generada en los miembros inferiores (Rodríguez, 1997; Skandrani et al, 2017).  

Tauson y colaboradores 1995, determinaron que los estados sanitarios de las aves y 

la condición física han sido utilizados ampliamente como indicadores de bienestar, aunque 

un buen estado general de salud no indica que no se presentan problemas, es por esto por lo 

que Bilcik & Keeling en 1999, establecieron algunos indicadores de salud que pueden 

acercar a mejores indicadores en ponedoras, en los que se incluye: fragilidad ósea, lesiones 

en miembros inferiores o heridas causadas por canibalismo, condición del plumaje 

(McKinney, 2002; Warren et al, 2006; Jiguet et al, 2019).   

Por otro lado,  en aves de producción por su rápido crecimiento, llega a existir varios 

factores que tienen una influencia sobre el bienestar del ave y es principalmente relacionado 

con la salud de los miembros podales, las lesiones más comunes en estas producciones son:   

hiperqueratosis, “bumble foot”, úlceras y sobre crecimiento de las uñas (Rodenburg et al, 

2003) y como consecuencia de estas afectaciones se disminuye en gran consideración su 
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actividad física llegando afectar el bienestar de estas aves especialmente en las que se 

encuentran en jaula (Castañeda, 2009; Kestin, 1992; Jacob, et al 2016; Meluzzi et al, 2009).  

7.2. Condición corporal 

Es mencionado, que la puntuación de la condición corporal, es un indicador de 

bienestar importante, ya que es el único que nos muestra, si se han cumplido los requisitos 

necesarios del animal a nivel energético; pero puede considerarse una herramienta imprecisa 

ya que las interpretaciones pueden ser subjetivas y se recomienda que las personas estén 

capacitadas y se sigan con los protocolos específicos de las especies para llegar a una 

interpretación correcta y se considere un indicador de bienestar de gran valor (Raspa et al 

2019). Puede considerarse como un criterio clave del bienestar animal en especie, ya que 

ayuda a evaluar indirectamente el estado general de la salud de los animales (Valle et al, 

2017), y es por ello por lo que actualmente es usado como un indicador de bienestar 

medible basado en el animal (Gregory et al, 1998; Sánchez et al, 2018).  

En las palomas de plaza atendidas en ambos años se obtuvo un total del 93% con 

una condición corporal menos a 3/5, siendo considerada una baja condición corporal según 

los estándares específicos en aves (Scott, 2016). En esta especie se debe considerar que 

habitan en condiciones de calle y que suelen tener relativa accesibilidad al alimento y al 

agua que en su mayoría de veces no es de buena calidad (Bernal et al, 2012; Mattiello, 

2006).  

7.3. Piel y anexos 

Respecto al sistemas de piel y anexos, este indicador como en otras especies de aves 

es una gran alternativa para determinar en el componente de funcionamiento biológico y el 

cómo la presencia de parásitos, la predisposición a otras enfermedades y demás factores que 

serán indicativos para determinar el bienestar animal de estas aves. 

Kalnins, Krüger, & Krause en 2022, propusieron un sistema de puntuación del 

plumaje en aves cantoras pequeñas, en función de evaluar la densidad y la cantidad relativa 

de superficies emplumada de las aves y que esto logra evaluar las diferencias entre 

individuos y poblaciones que pueden están relaciones con la edad, las condiciones de 

alojamiento y alimentación, y estos datos pueden ser indicativos e informáticos para el 

bienestar. Tambien es mencionado que las buenas condiciones y/o salud suelen tener en las 
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aves un efecto que se ve reflejado en un plumaje de buena calidad y que un plumaje en mal 

estado, dañado e incompleto pueden indicarnos una mala condición y/o salud como 

resultado de ambientes no adecuados o pobres para las aves .  

La evaluación del plumaje en las aves puede proveer información que apoyara en 

conjuntos con otros indicadores para determinar el bienestar animal de las aves (Yamak & 

Sarica, 2012). El plumaje ejerce su principal efecto sobre la termorregulación de las aves, ya 

que funcionar como aislante térmico, están relacionadas con el comportamiento que 

muestran las aves durante el acicalamiento siento esto un comportamiento de buena salud 

(La Brash et al, 2005).  

Yamak y Sarica en el 2012, determinaron que el buen plumaje en aves de postura, 

incrementan la producción del huevo, y al comparar el consumo de gallinas ponedoras con 

plumajes óptimos, contra aquellas aves plumajes en pésimas condiciones hay una diferencia 

significativa en esta producción; las alteraciones en la piel y lesiones en las plumas pueden 

ser indicativos de diferentes factores asociados a virus, bacterias, parásitos, malnutrición; 

también pueden ser un problema de bienestar animal donde se verá reflejado el dolor, 

problemas de conductas en las aves, y enfermedades en las aves cuando estas plumas se 

encuentran erizadas o la piel presenta palidez (Woods, Eyer , & Miller, 2022; Sanmartín et 

al, 2015).  

7.4. Componente funcionamiento biológico 

Dentro de las metodologías para la evaluación del bienestar animal y en lo que 

respecto a las medidas basadas en el animal se incluyen indicadores del componente del 

funcionamiento biológico como: la integridad del hueso de la quilla, pododermatitis, daño 

en los dedos, lesiones en piel y/o tegumentos, suciedad y apariencia del plumaje (ICA, 

AGROSAVIA, 2022).  
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES.  

 Frente a la identificación de alteraciones se concluyó que todos los sistemas evaluados 

tuvieron alguna alteración y por lo tanto las condiciones de salud en la población 

evaluada no son óptimas.  

 Dentro de las alteraciones encontradas, las de mayor frecuencia se encontraron en el 

sistema músculo esquelético y en piel y anexos, mostrando las condiciones de salud.  

 Cinco de los parámetros de análisis para el indicador de Salud dentro del componente 

funcionamiento biológico, se presentaron con altas frecuencias en la población de 

Columba livia estudiada.  
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CAPIULO 9. RECOMENDACIONES. 

 La escasa información sobre el bienestar de animal en las Palomas de Plaza 

(Columba livia), evidencia una alta necesidad de realizar una mayor cantidad de 

estudios relacionados respecto al bienestar, teniendo como prioridad enfocarse en 

los dos componentes faltantes (naturalidad y estados afectivos). 

 Se sugiere en próximos estudios tener en cuenta el tener el control de las variables y 

poder determinar por estado de desarrollo biológico y el sexo las diferencias que se 

pueden relacionar con la especie y así contribuir para tener indicadores de bienestar 

medibles y de esta forma mejorar la calidad de vida de esta especie sinantrópica.  
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