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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se hace una revisión de literatura, con la finalidad de conocer 

las diferentes características generales en la alimentación de los pollos de engorde, 

como es, pre inicio, inicio, crecimiento y finalización, para tener conocimientos de los 

requerimientos  nutricionales que se le deben proporcionar al ave en cada etapa de 

vida, lo que ayudara a tener un buen desarrollo y así tener mayor ganancia de peso 

en poco tiempo, también es importante revisar los sistemas de producción ya que 

ayudan a economizar los recursos naturales de manera eficiente, como es el alimento, 

agua , espacio, y la energía, para lograr reducir los costos de producción para así tener 

mejores ganancias, lo cual también asegura el bienestar de los pollos de engorde para 

ofrecer un producto de calidad al mercado, ya que México se encuentra en uno de los 

primeros lugares en el consumo de pollo de engorde. 

En las explotaciones avícolas, el manejo y la genética del pollo de engorde están 

relacionada con la nutrición, ya que son aspectos que se deben trabajar juntos, ya que 

una buena alimentación ayuda a que los pollos crezcan de manera saludable, y la 

genética influye en su capacidad para aprovechar mejor los nutrientes, ambos son 

fundamentales para un buen desarrollo. 

 

Palabras Claves: Pollo de engorde, alimentación, Producción.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura es uno de los sectores agropecuarios de suma importancia, ya que la 

carne de pollo es un alimento para el ser humano, lo cual la producción de carne ha 

aumentado en los últimos años debido a la alta demanda de carne magra, por ser rica 

en proteínas, vitaminas, minerales y baja en grasas lo cual se encuentra en la piel, 

también por tener un precio accesible en el mercado a diferencias a otras carnes rojas 

de origen animal. 

Cabe señalar que los diversos factores que afectan la producción en nuestro medio no 

dependen exclusivamente del manejo, también está estrechamente relacionada con la 

nutrición, que es uno de los factores más importantes a considerar en las granjas 

avícolas (Aguilera, 2023). Esto mejorará la calidad nutricional de los pollos de engorde 

durante las etapas, cubriendo todos los requerimientos nutricionales necesarios, para 

evitar problemas durante la producción. Las etapas de crecimiento los cuales se basan 

en cuatro que son las siguientes, preiniciador, iniciador, crecimiento y finalización. Una 

alimentación adecuada con todos los requerimientos necesarios que el animal 

necesita, producirá un pollo con una buena constitución corporal en cuanto a 

músculos, hueso y grasa, los nutrientes principalmente actúan en el ave para realizar 

las funciones vitales y garantizar un óptimo desarrollo, generando una excelente 

producción en carne o huevos de calidad. 

Para mantener una cría de pollos de engorde saludable y productivo, la alimentación 

debe incluir fuentes adecuadas de energía, carbohidratos, proteínas, minerales y 

vitaminas como nutrientes vitales para su desarrollo normal, lo cual se puede encontrar 

en diferentes alimentos proporcionados durante la etapa de vida del animal. En 

muchas empresas avícolas en México, tiende a la implantación de alternativas en la 

alimentación como son la utilización de promotores de crecimiento, la misma que son 

utilizados en la primera etapa, la cual se obtendrá pollos de calidad y desarrollo a 

temprana edad, la cual la sociedad obtendrá un producto de excelente calidad para su 

consumo, los promotores de crecimiento se pueden utilizar de manera moderada, 

teniendo en cuenta que no sea perjudicial para el ser humano.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente trabajo es conocer y analizar los aspectos importantes                               

y sus aplicaciones de las características generales en la alimentación de los pollos de 

engorde y darlos a conocer en el presente documento. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Historia de la avicultura en México 

 

En el siglo XVI, durante la conquista de México se introdujo gallinas de origen 

mediterráneo y africano, con el tiempo se adaptaron a la naturaleza, después dieron 

origen a la gallina criolla, se creó sin técnicas especializadas y como una actividad 

secundaria (Cervantes & Saldaña, 2006). Fue hasta los años de 1880, cuando se 

introdujeron razas mejoradas de pollos de engorde que fueron importadas desde 

Europa, sin las técnicas necesarias la avicultura no tuvo mucho desarrollo, hasta 

principios del siglo XX cuando se importaron más gallinas de Estados Unidos ya que 

la carne de bovino había sido el principal proveedor del mercado en México, pero en 

el año de 1946 hubo un brote de fiebre aftosa en el ganado mexicano, es por ello, que 

se restringió la venta y consumo de carne de res (Cervantes & Saldaña, 2006). Fue en 

ese entonces que la producción avícola tuvo gran impacto y éxito, debido a que el 

gobierno mexicano vio las demandas que había de carne en el mercado, y la 

producción avícola fue la más conveniente en cuanto a tiempo y producción del animal, 

para así satisfacer las demandas del mercado. 

En México la producción avícola industrial, inicio en la época moderna en el año 1950, 

como se hace mención en la Unión Nacional de avicultores (UNA, 2017), ya que se 

formaron asociaciones de avicultores de la república mexicana el 24 de abril de 1958. 

Actualmente hay un gran número de industrias avícolas, que se han ido formando al 

paso de los años desarrollando mejoras del pollos de engorde, al realizar cruzamiento 

de dos razas puras, para así obtener nuevas líneas mejoradas, actualmente el autor ( 

Aguirre Celi y Morán Ramírez, 2010), menciona que son más de 300 líneas, los cuales 

pocas han sido utilizadas por criadores avícolas, lo cual al brindar un alimento de 

calidad con los nutrientes necesarios al pollo de engorde, se obtendrán muchos 

beneficios, lo cual garantizara una excelente ganancia de peso diario, tasa de 

conversión alimenticia, lo cual las características de la canal serán de calidad, para así 

obtener una mejor producción de carne. 
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2.2 Situación actual del consumo en México 
 

La carne de pollo y huevo es uno de los alimentos más gustoso por los mexicanos, ya 

que es un producto proteico más consumido en México, también tiene alta 

digestibilidad, buen sabor y bajo costo.  La avicultura es uno de los sectores más 

importantes, debido que los productos avícolas desempeñan un papel importante, ya 

que la mayoría de las personas añaden pollo a su dieta, por el valor nutricional y por 

el precio que es accesible ya que está al alcance de cada familia. 

Hay estudios que dan a conocer sobre la comercialización y demanda de carne de 

pollo, de acuerdo con (Tellez et al., 2016), dice que la carne de pollo lo consume el 

96.6 % de la población, lo que representaría el 72.0 % que harían un consumo 

promedio de dos a cuatro veces por semana, mientras que el 20.5 % lo consume 

poco, de cero a una vez por semana y el resto 7.5 %, más de cinco veces por semana. 

De acuerdo con la Unión Nacional de avicultores (UNA, 2022), da a conocer que el 

consumo per cápita de carne de pollo recientemente se esperaba que fuera de 33.6 

kg al año por habitante.  Lo cual se comprende que el consumo aumenta con el paso 

del tiempo, es por esta razón que existe una fuerte demanda de carne de pollo en los 

mercados del país.   

(Salazar Castillo, 2023) Da a conocer que el consumo de carne que se consumió en 

México al cierre de 2023 fue de 10 millones 317 mil toneladas lo que supone un 

récord histórico, ya que la carne de pollo fue una de las principales más consumidas 

en México debido a que es una de las carnes más preferidas por la población, a 

diferencia de otras carnes. 

En la Figura 1, se muestran los principales países consumidores de carne de pollo por 

persona y cuantos kilogramos consume cada persona por año, debido a su bajo costo 

y su alto valor nutritivo en la alimentación del ser humano, lo cual se observa que cada 

año aumenta, debido a la alta población de personas en nuestro país, lo cual también 

puede resultar una ventaja a la economía del país, ya que, gracias a ello, hay más 

oportunidades de empleos y muchas ventas de productos avícolas. 
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Figura 1. Principales países consumidores de carne de pollo en el año 2021                  

 Fuente:(COMECARNE).                                                                                                              

3.  PRODUCCIÓN, ESTADOS PRODUCTORES EN MÉXICO Y SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 

3.1 Producción de carne de pollo en México 

En México se producen aproximadamente 36.1 millones de pollos por año, los cuales 

son comercializados de la siguiente manera, como se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2: Comercialización de la carne de pollo                                                   

Fuente (UNA, 2022). 

México ocupa el sexto lugar dentro del ranking mundial en producción de carne de 

pollo de engorde, para el consumo nacional (Senasica, 2023). 
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3.2 Estados productores de pollos de engorde  

(Senasica, 2023), Menciona que los principales estados productores en México, de 

pollos de engorde más exitosos son, Veracruz, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, 

Durango, Guanajuato, Chiapas, Puebla, Yucatán, Sinaloa y San Luis Potosí, los 

cuales juntos aportan 82 % del total de producción nacional porque satisfacen la 

producción local. 

3.3 Sistemas de producción 

En los sistemas de producción, es importante tener conocimiento para que los 

productos y servicios cumplan los estándares de calidad, y para tener el control de la 

producción de manera eficiente en una empresa, y saber en qué tipo de sistema 

estamos ubicados si se tiene una granja, existen tres sistemas de producción los 

cuales son, intensivo, semiextensivo y extensivo. Los cuales a continuación se 

describen para mayor claridad, de los tres sistemas de producción en el ámbito de la 

avicultura.   

3.3.1 Sistema intensivo 

Los sistemas de producción intensiva se caracterizan por el uso de animales con una 

cuidadosa selección genética, están en ambientes controlados lo cual se lleva un 

manejo nutricionalmente especializado de alimentos como son concentrados o 

piensos compuestos hará tener un mayor desarrollo más rápido, en la avicultura 

intensiva, no se suelen utilizar razas puras de pollos, sino híbridos comerciales, debido 

a que tienen mayor rendimiento y desarrollo que las razas puras (Barroeta et al., 2011). 

(Manrique & Perdomo, 2020.), Mencionan que, en el sistema intensivo de crianza de 

pollos de engorde, los animales permanecen en lugares confinados como son corrales 

o jaulas  ya que están diseñado para aves de engorde, lo que requiere menos terreno, 

teniendo como ventaja un gran número de aves por metro cuadrado, lo que facilitará 

más el manejo, ya que también en este tipo de sistema se incorpora más tecnología 

para suministrar agua, alimento y ambiente controlado, como resultado se obtendrá 

mucha producción en poco tiempo. 
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3.3.2 Sistema semi-intensivo  

(Flórez, 2010), Menciona que las aves están en un espacio de terreno no muy amplio 

donde las aves cuentan con un corral al aire libre y otra cubierta para resguardarse, 

los corrales se pueden cercar de malla los comederos y bebederos deben permanecer 

dentro del corral, los alimentos y agua son suministrados de manera manual por el 

productor, este tipo de explotación da a entender que la producción no es muy grande 

por lo tanto no se requiere de equipos costosos y puede construirse con recursos 

naturales de la región. 

3.3.3 Sistema extensivo  

(Cuéllar, 2021) Menciona que, en este sistema, los pollos de engorde cuentan con un 

espacio más amplio, ya que tienen la posibilidad de moverse libremente para buscar 

su propio alimento, este método de criar aves requiere muy poco costo, ya que se 

utiliza poco personal, ya que el nivel de tecnología no se suele utilizar. Por tanto, la 

nutrición de los pollos aquí en este sistema depende de lo que comen ya que 

normalmente son alimentados con forrajes verdes que brotan del suelo, sobrantes de 

cocinas y granos de maíz que no son de calidad, lo que afecta directamente en el 

crecimiento, estos animales son producidos con el fin de autoconsumo, para así 

brindar alimentos y satisfacer la demanda en las familias, esto se ve más en 

comunidades o zonas rurales en el país de México. 

4. ASPECTOS GENERALES                                                                                   

4.1 Principales razas Broiler productoras de carne  

El término Broiler, se refiere a pollo de engorde, y hay variedad de razas de pollos 

genéticamente modificados para desarrollarse más rápido. Este tipo de ave es muy 

común, tanto es así que el 90 % de los pollos criados para carne en el mundo son así. 

4.1.1 Ross 

(Pérez Gómez & Carrasco Santiago, 2021), Menciona que esta raza de pollo, aunque 

comienza su ciclo de crecimiento de manera algo más lenta que otras razas, se 
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destaca por su precocidad una vez que alcanza los 13 días de vida ya que en sus 

primeros días de vida el crecimiento es menos acelerado, pero después tiene un 

crecimiento más notable y exitoso, alcanzando un desarrollo bueno hacia la etapa de 

finalización ya que es pollo con excelente desarrollo y se adapta en diferentes zonas 

del país lo cual lo hace más rentable y eficiente. 

4.1.1.1 Ross 308 

(BM Editores, 2025), Menciona que el pollo de engorde Ross 308, es muy solicitado 

por parte de la población mexicana debido a la calidad de la carne, ya que tiene muy 

buena formación de pechuga y presentan sabores agradables , es muy comercial lo 

cual son criados por las grandes empresas avícolas como productores locales, y 

expresan que presentan una buena conversión alimenticia, rápido crecimiento ya que 

todo lo que consumen lo convierten en carne, lo cual no generan tantos costos en la 

producción al momento de producirlos ya que son aves con alto potencial genético, 

también las hembras son excelentes reproductoras,  como para producción de huevos 

para la incubación. 

 

           

Figura 3. Línea de pollo Ross 308 

Fuente: (Aviagen). 
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4.1.2 Cobb  

Esla raza de pollo de engorde más eficiente del mundo, debido a que presenta buena 

conversión de alimento y lo transforma a carne, también ofrece excelente tasa de 

crecimiento los mismos que llegan a responden adecuadamente a variadas 

condiciones de manejo junto con los nutrientes de los alimentos que se ofrece. 

4.1.2.1 Cobb 500  

(Avicola Torrico, 2014), Menciona que la línea Cobb 500 es el producto de la cruza de 

las líneas Avían y Ross, lo cual es la línea más representativa en el mercado, es por 

ello que proporciona un alto rendimiento cárnico. Cabe mencionar también que en 

producción ofrece, rápido crecimiento, alto manejo rustico, se adapta fácil al cambio 

climático y sus principales características son el plumaje blanco, en algunas ocasiones 

con manchas negras. Unas de las ventajas es que la carne es blanca y piel más 

amarilla, a diferencias de otras especies de pollos de engorde. Las funciones 

nutricionales de la raza Coob varían de acuerdo a edad y el lugar donde se producen 

en nuestro país. 

 

Figura 4. Línea de pollo Cobb 500 

Fuente: (Manual de Pollo de engorde Cobb 500, 2019). 
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4.1.2.2 Cobb 700 

Esta línea de pollo ha sido modificada a tal grado que nos va a producir más carne 

para un mercado en específico, y a diferencia del Cobb 500 tiene diferente propósito 

de productividad, ya que esta línea es de doble propósito, lo cual produce carne y 

huevo.    

De acuerdo con (Cobb Caribe, 2021) para la industria avícola esta línea representa un 

gran éxito, debido a que da mayor producción de pechuga y mayor rendimiento de 

carne, al momento de engordar es muy competitivo. (Engorda21, 2022) menciona que 

el Cobb 700 es parecido al Cobb 500, pero si se puede distinguir en cuanto a tamaño 

ya que alcanzan pesos cerca de 4.5 o incluso 5 kg con una buena alimentación 

pasando los 2 meses de edad, la carne es blanda, también, presentan características 

como crestas muy rojas en forma de cierra, sus ojos brillan y son de color cafés, 

además se diferencian por tener más plumas que Cobb 500, debido a que esta línea 

cuando cresen, se le van viendo partes del cuerpo sin plumas.   

  

 

Figura 5. Línea de pollo Cobb 700 

Fuente: (Manual cobb-vantress). 
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4.1.3 Arbor acres 

Esta raza de pollo es mejorada, para obtener grandes producciones de carne en poco 

tiempo, se utilizan hembras como machos, de acuerdo con  (Díez, 2020)  da a conocer 

que los pollos llegan a pesar en un rango de 40 a 42 gramos al nacer 

aproximadamente. También se presenta un buen aspecto de canal y un buen ritmo de 

producción de carne en poco tiempo, lo que hace eficiente al productor producirlo en 

cuanto costos, debido a que es rentable. 

(Jacome, 2014), Menciona que los pollos Arbor Acres tienen excelente crecimiento, la 

temperatura ambiente es de 24 a 31 ºC, esto aplica en aves pequeñas, la temperatura 

se debe de regular con calefacción asta brindar la temperatura de 24ºC a la tercera 

semana de vida de pollo de engorde, para así tener una buena temperatura en los 

galpones de la granja, y aser aún más rentable la producción avícola que se tiene. 

(Arbor Acres, 2023) Dice que las características más apreciables que presentan en 

esta raza son, el rápido crecimiento, tiene una buena conversión alimenticia, son 

buenos productores de carne, las hembras son excelentes reproductoras, son 

resistentes a enfermedades, es un ave de buen tamaño y plumaje de color blanco. 

(Arbor Acres, 2022), menciona pueden alcanzar pesos promedios de 2.5 kg a 3.5 kg 

en la etapa de finalización de engorde, con una buena alimentación y manejo desde el 

día que nacen. 

 
Figura 6. Línea de pollo Arbor acres 

Fuente: (Aviagen, Arbor Acres 2023). 
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4.2 Clasificación Taxonómica del pollo Broiler 

Cuadro 1: Clasificación taxonómica del pollo  

                                                 Clasificación taxonómica 

 

                          Fuente: (Adaptado de agrotendencia.tv). 

4.3 Aparato digestivo del pollo de engorde  

Los pollos de engorde presentan un aparato digestivo que comienza en el pico y 

termina en la cloaca, lo cual tiene la función de recibir el alimento, procesarlo, tanto 

física como químicamente, para que pueda ocurrir la digestión y se puedan absorber 

todos los nutrientes necesarios que ayudan al crecimiento del animal, producción y 

reproducción. Cabe destacar que, en diferentes especies de los animales, el primer 

paso de la digestión es mecánica ya que se produce al masticar el alimento, en el caso 

de las aves al no tener dientes, se tragan el alimento y la digestión ocurre ahí, lo cual 

es de manera mecánica ya que se realiza en la molleja del pollo (Acosta, 2022).  

(Acosta, 2022), Menciona que la digestión mecánica y químicamente son actividades 

diferentes, ya que la digestión mecánica ocurre cuando ingieren los alimentos y lo 

trituran reduciendo a tamaños más pequeños, lo cual también suavizan con las 

diferentes enzimas y fluidos que se liberan en el tracto digestivo, en la digestión 

química, da a entender que es la encargada de descomponer los alimentos ingeridos 

en moléculas pequeñas, para después ocurrir la fermentación, garantizando la máxima 

absorción de nutrientes. 

Reino                      

Tipo                     

Clase             

Subclase        

Orden          

Familia         

Género             

Subespecie 

Animal 

Vertebrado    

Aves 

Carenadas 

Galliformes 

Phasianidae 

Gallus             

G. Domesticus 
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  Figura 7. Sistema digestivo de los pollos 

  Fuente:(vet_gomez). 

4.3.1 Pico 

El pico de los pollos es de característica corto y puntiagudo, lo cual dentro del pico 

posee una lengua no flexible, que solamente tiene movimiento adelante y atrás, debido 

a esto, las partículas del alimento se trasladan rápidamente a la faringe, ya que no se 

lleva a cabo el proceso de masticación de los alimentos en las aves (UNAM, s.f.). 

4.3.2 Esófago 

De acuerdo con (Salazar Nava, 2023), el esófago es un tuvo flexible y dilatable que 

conduce los alimentos sin masticar, desde el pico hasta el punto de almacenamiento 

que se le conoce como buche. 
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4.3.3 Buche 

El buche es expandible ubicada a la mitad de magnitud del esófago, su función 

principal es, de acuerdo con (Salvador, 2019) nos dice que es almacenar los alimentos 

ingeridos y el ablandamiento. Lo cual aquí se almacenan temporalmente, hasta que 

puedan ser transportados a la siguiente cavidad del aparato digestivo. 

4.3.4 Proventrículo 

También conocida como estomago glandular, tiene la función, de acuerdo (Ruiz, 

2018), la secreción de ácido clorhídrico para crear un ambiente ácido para después 

la enzima pepsina descomponer las proteínas en fragmentos más pequeños, ya que 

son los componentes del jugo gástrico que ayuda a digerir los alimentos. 

4.3.5 Vesícula biliar 

La vesícula biliar, está ubicada debajo del hígado, (Sorza, 2020) expresa que es donde 

se almacena la bilis, es una sustancia producida por el hígado que ayuda en la 

digestión, absorción de grasas y desintoxicación. 

4.3.6 Hígado 

El hígado de las aves es el órgano relativamente grande en el organismo del animal, 

existiendo una relación considerable respecto al peso del cuerpo y su tamaño (Soto y 

Bert, 2010). Lo cual desempeña funciones vitales fundamentales como, síntesis y 

metabolización de nutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas a partir de la 

estimulación de la síntesis de ácidos biliares, almacenamiento de vitaminas 

liposolubles A, D, E, K y de minerales como hierro, zinc, cobre, potasio y fósforo, 

también la desintoxicación de las sustancias tóxicas procedentes de los alimentos, así 

como las toxinas producidas en el organismo.  

4.3.7 Molleja 

Conocido como estomago muscular, tiene como función la desintegración física de los 

alimentos, los cuales se combinan con los jugos gástricos (Espasa-Calpe., 2005). 
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4.3.8 Páncreas 

El páncreas es un órgano glandular que se encuentra en las aves y tiene funciones 

importantes en el proceso de digestión. (Osorio et al., 2016), Menciona que producen 

jugos pancreáticos lo cual contienen enzimas que ayudan a digerir los alimentos, 

también elaboran hormas como la insulina y el glucagón. 

4.3.9 Intestino delgado   

(Herrera, 2018) Expresa que el intestino delgado es la porción más larga del tracto 

gastrointestinal, responsable de la digestión final y la absorción de los nutrientes, 

recibe también las secreciones enzimáticas del páncreas y vesícula biliar. 

4.3.9.1 Ansa duodenal 

(Puga, 2020), Menciona que es el primer segmento del intestino delgado, y sus 

funciones principales son los siguientes, mezclar con los jugos gástrico, enzimas el 

alimento para llevar a cabo la absorción de nutrientes. 

4.3.10 Intestino grueso 

De acuerdo con (Megías, Molist, & Pombal, s.f.) , el intestino grueso del pollo 

desempeña varias funciones importantes, absorbe agua, seca los alimentos que no 

han sido digeridos y elimina los productos de desecho. Lo cual el intestino grueso está 

junto en los siguientes órganos que es el ciego, colon recto y cloaca, lo cual juntos 

colaboran para llevar a cabo las funciones necesarias en el aparato digestivo. 

4.3.10.1 Ciegos 

De acuerdo con (Fernández Rodríguez et al., 2017), las aves poseen dos ciegos, que 

son en forma de tubos anexados al intestino grueso y son los encargados de la 

absorción de aguas y sales. 
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4.3.10.2 Colon recto 

En esta parte es donde se realiza la absorción de agua y proteínas de los alimentos 

que allí llegan (Jaimes Pérez, 2010). 

4.3.11 Cloaca 

(Jaimes Pérez, 2010), Menciona que la cloaca es un órgano que realiza distintas 

funciones como son, urinario, desecho de heces y reproductivo. Por lo tanto, cabe 

mencionar que la orina y las heces se eliminan juntas. 

5. ALIMENTACIÓN DE LOS POLLOS DE ENGORDE 

Como es bien sabido, la alimentación de los pollos debe ser raciones con ingredientes 

en proporciones equilibradas con todos los requerimientos nutricionales necesarios, 

ya que el pollo es un animal que convierte todo lo que consume a carne, lo cual se 

deben incluir todos los nutrientes necesarios para lograr una buena producción, ya que 

el alimento representa el mayor costo en la producción. 

En la producción avícola todo comienza con brindar una buena formulación de 

alimentos en cada etapa del pollo de engorde, ya que permitirá al ave a tener mayor 

desarrollo más rápido en un tiempo determinado. (Pérez Laguna, 2023), Menciona que 

los alimentos más utilizados en las aves son, carbohidratos que provienen de 

ingredientes como maíz, sorgo y trigo. Las fuentes proteicas, incluyen harina de soya, 

otras harinas de semillas oleaginosas, las proteínas de animales lo podemos encontrar 

en harina de pescado y suero de leche deshidratado. Para proporcionar energía se 

utilizan aceites vegetales o melaza de caña. (Sánchez Reyes, 2005), Enfatiza que los 

pollos de engorde al alimentarse tienden a ser un acto voluntario ya que ellos deciden 

qué cantidad consumir y en qué momento hacerlo, lo cual el objetivo es satisfacer su 

apetito y lograr una óptima producción de carne, lo cual se deben cubrir todas las 

necesidades nutritivas que requiera el ave en cada etapa de su vida. 

Para esto es necesario garantizar en cada periodo, una buena alimentación y llevar a 

cabo las dietas necesarias que aseguren un adecuado consumo de ingredientes altos 
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en nutrientes acorde a las distintas etapas de alimentación del ave, para haci producir 

pollos con buen desarrollo corporal en cuanto a músculos, hueso y grasa. 

5.1 Etapas de alimentación en pollos de engorde 

(Vargas Céspedes et al., 2018), Menciona que los sistemas de alimentación se basan 

en cuatro etapas los cuales son lo siguiente: Alimento preiniciador, Alimento inicio, 

Alimento desarrollo o crecimiento, Alimento engorde o finalizado, la duración del ciclo 

productivo varía poco de acuerdo con la línea genética y las condiciones de cada 

región productiva del país. 

Cuadro 2. Etapas de alimentación en pollo de engorde 

0-----------------------7 días---------------------14 días-----------------------------30 días---------------------42 días 

Pre inicio Inicio Desarrollo o Crecimiento  Engorde o Finalizado 

    

5.2 Alimento pre iniciador 

Durante la fase de incubación, el pollito utiliza el huevo como la principal fuente de 

nutrientes (Arbor Acres, 2018). Como es bien sabido los pollitos después de nacer ya 

cuando háyase pasado días de vida, es necesario suministrarles alimentos ya sea 

formulado o comprados por las industrias, para que el pollito empiece a picotear y 

adaptarse para así agilizar el proceso de esta etapa, para que el pollito crezca 

saludable. 

En esta etapa la crianza comienza de 0 a 7 días de edad después del nacimiento, se 

busca que el ave empiece a consumir alimento, para que tengan un rápido crecimiento 

en esta etapa, para ello es necesario implementar alimentos con energía, proteínas 

con niveles altos y altos niveles de sodio, (Jaramillo Mejía, 2020), menciona que los 

alimentos deben de tener presentación crombelizada o preferiblemente piensos, en 
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formas de harinas no es recomendable ya que disminuye la ingesta del pollo de 

engorde y también el pollito podría presentar asfixia al consumir alimentos finos.  

 

Cuadro 3. Requerimientos del pollo en etapa de preiniciador 

 

Alimento 

Energía: < 3000 calorías/kilo 

Sal niveles altos (Na > 0.22%) 

Lisina altos niveles >1,27% (Lys dig) 

Calcio niveles moderados > 1% 

Fosforo niveles altos >0.4% 

Fibra insoluble moderados > 3% FB 

Vitamina A 14000 IU/kg 

Vitamina E 90 UI/Kg 

Materias primas origen animal 

                                          

                                               Fuente:(adaptada de Jaramillo Mejía, 2020). 

(Manual Ross 380, 2002), Menciona que en esta etapa se deben dar los mejores 

cuidados al polluelo de engorde, para que tengan un mejor desarrollo del sistema óseo 

y vascular, lo cual se busca inducir el hábito en los pollitos de engorde, que consuman 

alimento y beban agua, porque los pollitos que no reciben una buena dieta de inicio 

son más susceptibles a presentar enfermedades, debido a que no tienen aumento de 

peso corporal, y es por ello que tienen que enfrentar problemas ambientales, por 

causas de deficiencias nutritivas. La temperatura se debe regular con la ayuda 

externas de calefacciones, especialmente durante los primeros días, también se 

requiere el espacio necesario para cada pollito debido a que se incrementa de tamaño 

corporal al paso de los días. (Ross, 2010), Menciona que se busca alcanzar un peso 

corporal del pollito de engorde de 179 g o más en 7 días, brindando buenos alimentos. 
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5.3 Alimento Iniciador 

En esta etapa el pollo de engorde, va a tener una alimentación más densa en cuanto 

al tamaño del alimento, ya que se necesita mayor desarrollo del esqueleto y que 

crezca, para el llenado de musculo en la siguiente etapa (Vargas Céspedes et al., 

2018). En este periodo comienza de los 7 a 14 días de edad. Se caracteriza por un 

crecimiento acelerado del esqueleto y una rápida mineralización durante esta etapa, 

el aparato digestivo de los pollos ya está bien desarrollada y pueden aprovechar de 

manera más eficiente los nutrientes que se encuentran en el concentrado que se les 

proporciona (Cobb-Vantress Inc., 2008). Además, se culmina el desarrollo del sistema 

de termorregulación en los pollitos, junto con el avance en la densidad del plumaje.  

 

Cuadro 4. Requerimientos del pollo en etapa iniciador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente:( Adaptada de Jaramillo Mejía, 2020 y zoovetmi pasión.com). 

El pollo de engorde también requiere alimentos que contengan aminoácidos 

esenciales digestibles, ya que los niveles de lisina se describen anteriormente en %, 

para que el pollos de engorde obtenga un buen crecimiento óptimo en sus primeras 

etapas de vida, este aspecto es de importancia en los sistemas de producción intensiva 

de aves, o cuando se busca obtener mejores ganancias en los diferentes cortes de 

pollo, lo cual se debe proporcionar buenos nutrientes (Manual Ross 380, 2002).  

Alimento 

Energía: 3000 calorías/ Kilo 

Proteína Cruda: 22-25 % 

Sal niveles medios 

Lisina niveles medios > 1.43 % 

Calcio niveles moderados  
Fosforo niveles altos  

Fibra insoluble moderados  

Vitamina A 14000 UI/Kg 
Vitamina E 90 UI/Kg 
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(Manual Ross 380, 2002), Menciona que donde se elaboran raciones con trigo como 

en algunos estados del país lo hacen, implementar una pequeña cantidad de maíz 

puede ser muy bueno en las aves. Ya que el maíz es una fuente energética debido a 

su alto contenido de carbohidratos, principalmente el almidón, lo que dará mejoras en 

la digestibilidad y aprovechamientos, debido a que el maíz tiene una buena 

diversificación de nutrientes en cuanto aminoácidos grasas y fibras, que mejorará la 

patibilidad lo que hará mejorar el consumo de la ración especialmente si los pollos son 

exigentes o tienen un bajo apetito, lo cual habrá una mejor conversión alimenticia. 

Durante esta etapa los pollos experimentan un crecimiento acelerado como ya se 

había dicho, debido a la alta calidad del alimento rico en proteínas que contienen 

alrededor del 20-22%, lo cual se buscan pesos promedios, de 750 y 850 gramos. 

5.4 Alimento Crecimiento 

(MAPAMA, 2017), Menciona que el alimento crecimiento se administra durante los 14 

a 30 días de edad, en las aves producidas para carne. En esta etapa es importante en 

el ciclo productivo avícola, porque durante este periodo se establece gran parte del 

desarrollo muscular, óseo y fisiológico. Generalmente esta etapa abarca desde la 

tercera semana de vida del ave, dependiendo de la genética y el manejo del lote de 

los pollos de engorde.  

(Arbor Acres, 2018), Menciona que durante esta etapa hay que realizar un cambio al 

siguiente tipo de alimento, que pasa a ser de migaja a pellet, ya que estas formas 

mejoran la ingesta y reducen el desperdicio, como sabemos el pollo de engorde sigue 

aumentando su tamaño durante este tiempo de manera frecuente, lo cual necesita 

obtener buenos nutrientes de las dietas que el productor le brinda, para así lograr un 

excelente crecimiento en poco tiempo en la producción avícola. 

(Arbor Acres, 2022), Menciona que el alimento suministrado debe de tener contenido 

algo moderado en proteínas que van desde los 21 a 22 %, pero deberá ser siendo alto 

en energía que van de 3050 a 3100 /kg. Este rango depende de varios factores, como 

la genética del pollo, el clima, ya que los pollos en climas fríos necesitan más energía 

para mantener la temperatura corporal, es por esta razón que se debe tener un buen 
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manejo en la granja, también se debe tener en cuenta que la proporción de nutrientes 

cambia a medida que los pollos se acercan al peso objetivo para el sacrificio. 

(Cobb-Vantress, 2022), Da a entender que, en esta etapa de crecimiento se esperan 

pesos corporales promedios que van desde 1.5 kg a 2 kg, ya que el objetivo es, el 

aumento acelerado del peso corporal de los pollos de engorde en poco tiempo. 

5.5 Alimento finalizador 

La etapa de finalización es la última etapa del ciclo de producción de pollos de engorde, 

que comienza de 30 a 42 días después del nacimiento, donde el alimento finalizador 

constituye el costo nutricional más elevado, lo cual es importante reducir los costos al 

balancear la ración de los pollos de engorde, ya que se busca asegurar las siguientes 

características, obtener rápido aumentos de pesos corporales y evitar grasas en la 

carne, que afecte la calidad, para así obtener desarrollos musculares en el ave, ya que 

las piezas con más valor son muslos, piernas, pechugas y alas, debido a que las amas 

de los hogares en país compran más estas piezas de pollos. 

(Diaz M, Nutrition Avicola.), Dice que las dietas deberán ser formuladas, con un 

contenido de proteína más baja en comparación con etapas anteriores. Ya que la 

demanda de proteína disminuye porque la mayor parte de la masa muscular ya está 

formada y para que la carne no agarre olores, también se prioriza el suministro de 

energía para mantener el peso y promover la acumulación de grasa subcutánea, lo 

cual mejora el acabado del ave y su rendimiento en la canal. 

Cuadro 5. Requerimientos del pollo en etapa finalizador 

Alimento 

Energía: > 3200 calorías/kilo 

Proteína: 19 % 

Consumos ABA mayores /día 

Pigmento natural/ amarillo oro 

ABA: Alimento Balanceado para Animales 

                                             Fuente: (Adaptada de Jaramillo Mejía, 2020). 
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(Jaramillo Mejía, 2020), Expresa que las aves en esta etapa no toleran los alimentos 

finos lo cual aman los granos, si queremos tener una buena ganancia diaria, todo 

empieza con dar buenos alimentos presentados en forma de pellet de buena calidad.  

De acuerdo con (Gonzalez, 2018), en esta etapa es posible también que se requiera 

el suministro de un alimento de retiro, cuando hay un control sobre los aditivos de 

fármacos que se utilizan en el alimento, el motivo principal por el que se utiliza un 

alimento de retiro es dar tiempo suficiente antes del sacrificio para eliminar el riesgo 

de que existan residuos de productos fármacos en la carne, para mantener el 

crecimiento y el bienestar del ave, no se debe reducir en grandes cantidades los 

alimentos durante esta etapa de retiro, porque puede disminuir el peso corporal. 

(Hubbard, 2016), Menciona que en los pollos Broiler generalmente se busca un peso 

final esperado en etapa finalizador entre 2.5 y 3 kg para aves de engorde comerciales, 

que son alimentados en un periodo de 39 a 45 días.                                                                              

6.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN POLLOS DE ENGORDE  

Como es bien sabido, los requerimientos nutricionales son necesarios para el pollo de 

engorde para garantizar un crecimiento rápido y eficiente, para así obtener una buena 

conversión alimenticia para que la producción de carne sea de alta calidad para los 

consumidores, y así obtener mejor ganancia económica.  

Los requerimientos o necesidades de las aves varían dependiendo los factores que 

pueden afectar dichos requerimientos, como son la alimentación, el sistema de 

producción que se realiza, estado de salud y otros. Los ingredientes que pueden ser 

utilizados para la alimentación de las aves son muchas y depende de que sea fácil de 

conseguir baratos y que contenga suficientes nutrientes para brindarle al animal una 

buena alimentación. De acuerdo con (Plazaola Zuniga et al., 2007), Las aves requieren 

alimentos que sea rico en nutrientes como, proteínas, carbohidratos, grasas, 

minerales, vitaminas y también se debe proporcionar agua ya que es un nutriente. 
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6.1 Proteínas                                                                                                                                 

Las proteínas son un nutriente clave para los pollos de engorde, ya que constituyen la 

base estructural de sus células y tejidos, este macronutriente es fundamental para el 

crecimiento y desarrollo, además de ser indispensable en el llenado de músculos, 

formación de tejidos, piel, plumas y anticuerpos. Las proteínas están formadas por 

Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno. (Hernández, 2023), Expresa que la 

proteína es un componente fundamental del tejido corporal y está presente en todas 

las células del organismo, siendo esencial para casi todos los procesos biológicos. Su 

importancia radica en su contenido de nitrógeno, ausente en grasas e hidratos de 

carbono que participa en la síntesis y mantenimiento de tejidos, jugo gástrico, 

hemoglobina, vitaminas, hormonas y enzimas, que actúan como biocatalizadores en 

el metabolismo. Además, transporta gases como oxígeno y dióxido de carbono por 

medio de la sangre, regula el equilibrio ácido base y mantiene la osmolaridad del 

plasma sanguíneo, su papel es clave para el crecimiento y el funcionamiento eficiente 

del organismo. 

(Bruce et al., 2022), Menciona que, las proteínas son moléculas grandes y 

químicamente complejas y están formadas por 20 tipos principales de aminoácidos, 

que actúan como componentes en su formación, lo que permite que las proteínas 

realicen diversas funciones biológicas esenciales en los seres vivos. 

6.2 Aminoácidos     

Una mayor cantidad de aminoácidos digestibles consumidos por los pollos de engorde 

mejora la rentabilidad y ayuda a su desempeño, especialmente en el rendimiento en 

canal. (González et al., 2007), Menciona que los aminoácidos en todo ser vivo, se basa 

en que, si el organismo puede producirlos o no, ya que algunos se obtienen atreves 

de la dieta, porque el organismo no puede sintetizarlo. Es así que los aminoácidos 

esenciales deben ser añadidos a los alimentos proporcionados, ya que el organismo 

no los produce. Los aminoácidos semiesenciales se produce, pero no en grandes 

cantidades. En los aminoácidos no esenciales, son fabricados por el organismo, por lo 

que no es necesario incorporarlos en los alimentos. 
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A continuación, en el cuadro 6, se muestra la clasificación de los aminoácidos 

esenciales, semiesenciales y no esenciales 

 

Cuadro 6. Aminoácidos esenciales, semiesenciales y no esenciales. 

 Aminoácidos  

 esenciales semiesenciales no esenciales 

Metionina Cisteína Prolina 

Lisina Tirosina Asparagina 

Leucina Glicina Serina 

Triptófano  Ácido aspártico 

Treonina  Ácido Glutámico 

Isoleucina  Glutamina 

Histidina  Taurina 

Valina   

Fenilalanina    

Arginina   

            Fuente (Adaptada de (Armas, 2021), (González et al., 2007) y  (López et al., 2015)). 

En los pollos de engorde, la ausencia de un aminoácido esencial dificulta la formación 

de proteínas necesarias para su crecimiento y desarrollo, ya que todos los 

aminoácidos deben estar presentes en las proporciones adecuadas para que el 

proceso sea efectivo. 

Cuadro 7. Funciones fundamentales de los principales aminoácidos esenciales, en 

pollo de engorde. 

Aminoácido 
esencial 

  Función 

 
Lisina 

Este aminoácido es esencial para el desarrollo del tejido muscular 

en la pechuga, siendo el más limitante en la dieta. 

 
Metionina 

Promueve el desarrollo de las plumas, alivia los efectos del estrés, 

favorece el funcionamiento del tracto digestivo y mejora tanto la 

producción de carne como de huevos en las aves. 

Treonina 
 

Es un aminoácido importante para el metabolismo intestinal y refuerza 

el sistema inmunológico para prevenir enfermedades. 
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Triptófano Es un indicador de metabolitos como la serotonina y la melatonina, 

que determina el consumo de alimento, reacciones del ave y controla 

el sueño de las aves. 

Valina, 
Isoleucina 
y Leucina 

                                                                                                                            

Ayuda a sintetizar las proteínas, en los músculos y el hígado. 

 
Arginina 

Actúa como dilatador de los vasos sanguíneos, mejorando el flujo 

sanguíneo del ave.  

 
Histidina 

Es esencial para diversos tejidos, promueve la secreción de gastrina, 

protege las células con antioxidantes y favorece la salud muscular en 

pollos de engorde. 

Fuente:( adaptada de (Armas, 2021)). 

6.3 Carbohidratos                                                                                                                                

Los carbohidratos son la principal fuente de energía en la alimentación animal, 

constituyendo la mayor proporción en las dietas (Latham, M. C. 2002). Estos nutrientes 

provienen principalmente de los granos de cereales, ricos en almidón y fáciles de 

digerir, su uso resulta fundamental debido a su bajo costo, amplia disponibilidad y 

satisfacen las necesidades energéticas necesarias para un crecimiento rápido, lo que 

mejora la eficiencia de producción en los pollos de engorde. 

Una dieta desequilibrada deficiente o excesiva en carbohidratos, puede generar 

consecuencias que afecten en el rendimiento. Si la dieta no contiene suficiente energía 

proveniente de carbohidratos, los pollos recurren a las proteínas como fuente de 

energía, lo que detiene el crecimiento y la conversión alimenticia. Por otro lado, un 

exceso de carbohidratos puede conducir a un aumento en la acumulación de grasa, 

especialmente si no hay un equilibrio con otros nutrientes como las proteínas, lo que 

afecta la calidad de la canal y la eficiencia económica en la granja. 

En términos nutricionales, los carbohidratos se dividen en, estructurales y no 

estructurales. (Freimar Segura et al., 2007), Menciona que los carbohidratos 

estructurales como la lignina que se encuentran en las paredes celulares de las plantas 

son menos digeribles por las aves debido a la falta de enzimas específicas para su 

descomposición, esto se debe a que los pollos son monogástricos y no cuentan con 

los microorganismos necesarios para descomponer estos compuestos 
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adecuadamente como ocurre en los rumiantes. Los carbohidratos no estructurales, 

son una parte importante de la dieta e incluyen principalmente almidón, se encuentran 

en cereales y productos concentrados, siendo fácilmente digeribles por las aves, lo 

que permite aprovechar de manera eficiente la energía que aportan. 

Como podemos observar, los carbohidratos se clasifican en dos formas principales, 

por función como estructurales y no estructurales, lo que nos permite ver como 

interactúan en el sistema digestivo de los animales. Por composición química que se 

divide en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ambas clasificaciones permiten 

entender su función en la dieta y su papel en el metabolismo de las aves. 

 

Figura 8. Clasificación química de los carbohidratos  

Fuente:(Bioquímica y Biología molecular, UAG - Studocu). 
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6.4 Fuentes de energía  

(Novoa, 2017), Menciona que la energía no se considera un nutriente, ya que es el 

resultado del metabolismo de los compuestos químicos presentes en los alimentos, 

esta energía se utiliza en funciones como el crecimiento, las actividades metabólicas, 

la producción, el movimiento muscular, la regulación de la temperatura corporal, la 

respiración, el trabajo del sistema digestivo y la síntesis de compuestos esenciales 

para los procesos bioquímicos. Sin embargo, las aves no aprovechan por completo la 

energía de los alimentos, ya que una parte se pierde en las heces y la orina.  

La inclusión de fuente de energía dentro de los nutrientes es para conocer y prevenir 

problemas metabólicos, ya que falta de energía adecuada proveniente de los 

alimentos, afectaría el rendimiento, la salud y el desarrollo, los pollos de engorde son 

quienes regulan la cantidad de alimento a consumir, consumiendo menos en las dietas 

con alto contenido energético y más de aquellas con menor proporción de energía, ya 

que ajustan la cantidad de consumo según sus necesidades energéticas que tienen 

en las diferentes etapas (Tábora Chinchilla & Suazo Lara, 2009). A continuación, se 

describen brevemente las consecuencias derivadas de la deficiencia energética en los 

pollos de engorde: Ralentiza el crecimiento, la ganancia de peso, la uniformidad y la 

calidad del lote, final. Mayor consumo de alimento, ya que intentan compensar la 

deficiencia energética, lo que genera un mayor costo de alimentación. La falta de 

energía suficiente puede afectar el sistema inmunológico de las aves, haciéndolas más 

vulnerables a enfermedades e infecciones y estrés metabólico ocurre cuando las aves 

no tienen suficiente energía para regular su temperatura en condiciones extremas de 

calor o frío. 

(Itzá Ortiz et al., 2008), Menciona que los carbohidratos constituyen la principal fuente 

de energía en la dieta de los pollos de engorde, los cuales provienen principalmente 

de cereales como el maíz y el sorgo, en los sistemas de producción modernos, también 

se incorporan fuentes concentradas de energía (FCE), tales como grasas, aceites 

vegetales o una combinación de ambos, con el fin de satisfacer sus requerimientos de 

energía metabolizable (EM) y obtener mejores resultados a las 6 o 7 semanas de edad, 

para que la producción sea más rentable y eficiente. 
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6.5 Lípidos o Grasas 

(Upadhaya, 2018). Expresa que, el pollo de engorde requiere una cantidad elevada de 

energía metabolizable lo cual el uso de lípidos que son, grasas y aceites en la dieta es 

necesario, debido a que, los aceites vegetales y las grasas animales además de ser 

fuentes significantes de energía, tienen otras importantes funciones vitales, como ser 

constituyentes de estructuras celulares y contribuir como vehículo para absorción de 

vitaminas liposolubles y minerales ( Orduña Hernández et al., 2015). 

(FEDNA, s.f.), Menciona que los aceites vegetales más utilizados incluyen el de 

girasol, maíz, canola, soja, oliva, palma y coco, entre otros. 

(Itzá Ortiz et al., 2008), Menciona que, a partir de la segunda semana de vida los pollos 

de engorde tienen la capacidad de digerir eficientemente las grasas, especialmente 

las insaturadas como las de los aceites vegetales, a diferencia, de los ácidos grasos 

saturados presentes en algunas grasas animales.  En esta etapa, la incorporación de 

grasas favorece un crecimiento más rápido, mejora la conversión alimenticia y optimiza 

el uso de la energía, lo que contribuye al desarrollo muscular y la ganancia de peso. 

Es fundamental ajustar las cantidades adecuadamente en la alimentación de los pollos 

de engorde, para evitar afectar su salud y prevenir problemas como grasa en el hígado, 

como también afecciones circulatorias e incluso infartos. (RICHi, 2021), Menciona que 

la cantidad adecuada de grasa en la dieta de los pollos de engorde es de 

aproximadamente 0.5 % durante la etapa inicial, entre 5 % y 6 % en la etapa final. 

6.6 Minerales 

(INCE, 2006), Menciona que los minerales que son elementos químicos inorgánicos, 

son importantes en la nutrición animal, ya que contribuyen a la formación ósea, tejidos, 

que forman el cascaron del huevo en las hembras y diversas funciones fisiológicas 

metabólicas en los pollos de engorde, los minerales se clasifican en macrominerales 

lo cual se requieren en mayores cantidades, como son: Calcio, Fosforo, Potasio, Sodio, 

Cloro, Azufre, y Magnesio, los microminerales se requiere en menores cantidades 

como es: Hierro, Cobalto, Cinc, Cobre, Yodo, Manganeso y selenio. 
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Cuadro 8. Requerimientos de minerales recomendada para pollos de engorde para 

alcanzar un peso objetivo de 2.0-3.5 kg.  

 

  

Fuente: (Adaptado de (Aviagen., 2022) y (Arbor Acres, 2022) ). 

En el cuadro 8, anteriormente los macrominerales estaban dados en porcentaje lo cual 

se convirtió a g/kg para una mejor comprensión. Los minerales, como el calcio y el 

fósforo, requieren ajustes según la edad del ave, ya que son esenciales para la 

formación ósea, durante las primeras semanas su demanda es mayor, mientras que 

en la etapa final disminuye para evitar desequilibrios, en cambio, otros minerales se 

mantienen estables porque cumplen funciones esenciales en el organismo. Cabe 

mencionar también, que, para cumplir con los requerimientos necesarios de minerales, 

se pueden comprar productos como suplementos ya que contienen vitaminas y 

minerales, lo que ayudara a prevenir deficiencias nutricionales en el pollo de engorde. 

6.7 Vitaminas 

(Menocal et al., 1998), Menciona que los animales no pueden sintetizar las vitaminas 

en cantidades suficientes, es por ello por lo que resulta esencial adicionarlas a los 

alimentos como premezcla, en las cantidades adecuadas, ya que son fundamentales 

para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento de tejidos, reproducción y salud de las 

aves de engorde.  

De acuerdo con (Sumano López & Gutiérrez Olvera, 2010) , las vitaminas se clasifican 

según su solubilidad, las hidrosolubles se disuelven en agua y pueden ser producidas 

en cierta medida por la flora intestinal del ciego en las aves, sin embargo, a medida 

que el ave crece, estos aportes pueden no ser suficientes para cubrir sus necesidades, 

por otro lado, las vitaminas liposolubles se disuelven en grasas y aceites, como el 

organismo no las produce, se almacenan en el hígado.  
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Las vitaminas hidrosolubles son el complejo B y vitamina C. (Sánchez Hidalgo, 2015) 

dice que se debe incluir las vitaminas del complejo B ya que tiene gran impacto en la 

crianza de aves, lo cual estas vitaminas son las siguientes, vitamina “B5 (ácido 

pantoténico), B7 (Biotina), B9 (ácido Fólico), B15 (ácido pangámico) y BH (Inositol)”,   

el complejo B participan en las vías metabólicas y energéticas, la vitamina C conocido 

también como ácido ascórbico, es importante ya que contribuye a disminuir el impacto 

de estrés térmico y también a la prevención de enfermedades como la coccidiosis.  

(Sumano López & Gutiérrez Olvera, 2010), Menciona que las vitaminas liposolubles 

incluyen las vitaminas A, D, E y K, por ser solubles en grasas o aceites, la vitamina A 

tiene la función de formar pigmentos de la retina, apoyar en el proceso visual de los 

pollitos recién nacidos, la respiración y la creación de defensas inmunológicas. La 

vitamina D es necesario ya que facilita la absorción de calcio y fósforo, estimula el 

crecimiento y contribuye a la formación ósea. La vitamina E participa en la función 

reproductiva, el movimiento muscular, la actividad nerviosa, el equilibrio hormonal y el 

fortalecimiento del sistema inmunológico, por último, la vitamina K, conocida como la 

vitamina de la coagulación desempeña una función esencial en la formación de 

coágulos sanguíneos, sin ella el cuerpo no sería capaz de detener el sangrado lo que 

dificultaría el control de las hemorragias en heridas. 

6.8 Agua  

El agua es un nutriente esencial para las aves de engorde y juega un papel 

fundamental en varios procesos fisiológicos, una deficiencia puede afectar el 

rendimiento del ave, más que cualquier otro nutriente al desarrollo corporal y a la salud. 

(Diaz M, Nutrition Avicola., s.f.), Dice que el agua representa de 60 a 78% en el cuerpo 

del ave, y por cada kilogramo de alimento consumido el ave requerirá de 2 a 3 litros 

de agua fresca y limpia, esto se debe a la composición del alimento, edad, calidad del 

agua y las diversas temperaturas ambientales. 

El agua cumple funciones en el organismo de las aves de engorde, ya que regula la 

temperatura corporal debido a que no poseen glándulas sudoríparas como otros 
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animales, por lo que disipan el calor mediante el consumo de agua fría y la ventilación 

con corrientes de aire. Además, facilita el ablandamiento de los alimentos en el buche, 

contribuye a la digestión y absorción de nutrientes, y participa en la eliminación de 

desechos metabólicos, asegurando el correcto funcionamiento del organismo. 

7.  MANEJO DE LOS POLLOS DE ENGORDE                                       

El manejo de los pollos de engorde es fundamental porque influye directamente en su 

crecimiento, salud y eficiencia productiva, ya que un buen manejo permite maximizar 

el rendimiento y minimizar costos económicos en la producción avícola. 

7.1 Manejo poblacional de los pollos de engorde 

A menudo que cresen los pollos de engorde, es necesario estar al pendiente de ellos 

para realizar la reagrupación, para garantizar el bienestar y así tener un desarrollo 

uniforme en cada lote de pollos de engorde en la etapa de finalización.  

Cuadro 9. Densidades vs. edad desde primera semana 

 

Edad por días 1-3 4-6 7-9 10-12 13-14 

Aves/ M2 55 40 25 15 10-12 

           

 

 Fuente: (Páez y Jararnillo Benavídes). 

7.2 Temperatura de los pollos de engorde 

La temperatura ideal recomendable para pollos recién nacidos es de 32 ºC, y para 

pollos en etapa de sacrificio se debe tener una temperatura de 20-22 ºC pude ver 

variaciones dependiendo el lugar donde se encuentre el galpón de los pollos de 

engorde, para evitar muertes por estrés térmico (Jaramillo, 2013). 
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7.3 Comederos de pollos de engorde 

(Septien, 2021), Menciona que la altura de los comederos debe estar pecho del pollo 

para facilitar el alimento y evitar desperdicios, en pollitos pequeños se colocan a nivel 

del suelo de 3 a 4 días, a medida crezcan se reajustan para que puedan comer. 

Cuadro 10. Comedero y bebederos en pollos de engorde 

Equipo Densidad 

Comederos tubulares 1 comedero x 30 pollos 

Comederos automáticos 1 plato x 20 pollos 

Bebedero de campana 1 bebedero x 80 pollos 

Bebedero niple 1 niple x 10 pollos 

          Fuente: (SENA, Cartilla manejo de pollo de engorde). 

7.4 Vacunación para prevención de enfermedades en pollos de engorde 

De acuerdo con (Sanfer, 2025), los programas de vacunación en pollos de engorde 

son esenciales para prevenir enfermedades infecciosas, lo que favorece el desarrollo 

saludable de los animales y mejora tanto la calidad como la cantidad de la producción. 

A continuación, se presenta el cuadro 10, programa de vacunación en los pollos de 

engorde, para prevenir enfermedades. 

Cuadro 11. Programa de vacunación en pollos de engorde 

Edad/ días Enfermedad Dosis/ ave Vía 

1 Marek 1 Subc 

6 Newcastle-Bronquitis 1 Ocular 

6 Gumboro intermedia 1 Pico 

16 Gumboro 1 Ocular 

16 Newcastle Lasota 1 Ocular 

1 o 4 Viruela (opcional) 1 Alar 

7 Nc-br oleosa (opcional) 6 Subc 

16 Bronquitis (opcional) 1 Ocular 

                 Fuente: (SENA, Cartilla manejo de pollo de engorde). 
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8. CONCLUSIÓNES 

 

Se revisaron bibliográficamente los aspectos importantes y su aplicación de las 

características generales en la alimentación de los pollos de engorde para tener un 

amplio panorama para conocer y proporcionar nutrientes necesarios en cada etapa de 

vida en el pollo de engorde, como es,  pre inicio, inicio, crecimiento y finalización del 

ave, debido a que se requieren aportes de nutrientes en su dieta,  lo que permitirá 

satisfacer las necesidades sin generar excesos ni deficiencias para así obtener  

mejores resultados en la conversión alimenticia , lo que ayudara a reducir los costos 

de producción y obtener pollos de engorde bien desarrollados a las 6 semanas de edad 

o poco  tiempo después, debido que influye también el tipo de sistema de producción, 

alimentación, genética, manejo, salud y  factores ambientales, para así hacer más 

eficiente la producción de pollos de engorde. 
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