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Comportamiento productivo y calidad 
de la canal de pollos de engorda 

suplementados con ácidos fúlvicos 

Productive behavior and quality carcass of the  
chicken broiler supplemented with fulvic acids

ResumeN

Se evaluó el efecto de la adición de ácidos fúlvicos (AF) en la dieta de 
pollos de engorda sobre su comportamiento productivo. Para ello se 
emplearon cinco dosis: 0, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4% de AF en el alimento, 
para evaluar la ganancia diaria de peso (GDP), consumo de alimento 
(CMS), conversión alimenticia (CA) y la calidad de la canal (proteína 
cruda PC y grasa GC) en la pechuga y pierna + muslo. Se utilizaron 180 
pollos machos de un día de edad, de la línea Ross 308, con una etapa 
de producción de 42 días. Las dietas fueron a base de maíz y harina de 
soya, más una premezcla de vitaminas, aminoácidos y minerales. 
Para el análisis estadístico de los resultados se empleó un diseño 
completamente al azar, con cinco tratamientos y tres repeticiones 
para toda la etapa de producción. Los resultados que se obtuvieron en 
la presente investigación demuestran que, al adicionar 2% de AF, se 
obtuvo una mejor respuesta en cuanto a CMS, GDP y CA, contrario a lo 
que sucedió en los demás tratamientos; asimismo, se observaron 
mejores niveles de proteína en la pechuga y una reducción de grasa 
en las principales piezas de la canal. 

Palabras clave: pollos de engorda, AF, calidad de la canal, comporta
miento productivo. 

ABsTRACT

The aim of this research was to evaluate the effect of fulvic acids (FA) 
in the diet of broiler chickens. The following doses were tested: 0, 0.1, 
0.2, 0.3 and 0.4% AF in the diet on feed intake (FI), weight gain (WG) 
and feed efficiency (FE, feed/gain). Also, crude protein (CP) and fat (F) 
in main pieces of broiler chicken (breast and leg + thigh) were evalu
ated. 180 onedayold male chickens from the Ross 308 line were fed 
during 42 days with diets based on corn, soybean meal and a premix 
(vitamins, amino acids and trace minerals). The sas program was used 
for statistical analysis of results, through a completely random design, 
for five treatments with three replications. Results obtained demon
strated that the best response in terms of WG, FE and carcass quality 
was obtained with the addition of 2% FA. Higher levels of CP were also 
observed in the chicken breast and areduction of carcass fat was also 
obtained.
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INTRODuCCIÓN

La avicultura es una actividad pecuaria de gran 
importancia económica del país, con una tasa 
anual de crecimiento de 4.9% en los últimos 

diez años. Este sector se caracteriza por un consu-
mo nacional aproximado de más de tres millones de 
toneladas, que representa más de 43% del consumo 
de carne en el país, por lo que ocupa el cuarto lugar 
mundial en la producción de carne blanca, debido 
especialmente por sus precios, los que resultan alta-
mente competitivos con respecto a otros cárnicos. 
Este elevado crecimiento de la producción obedece 
a un fuerte nivel de tecnificación, similar al obser-
vado en países desarrollados, lo que se refleja en una 
alta eficiencia y en costos de producción bajos, a di-
ferencia de otras áreas del sector pecuario (Sagarpa, 
2009). 

A la luz de la alta tecnificación, la industria avíco-
la se ha obligado a buscar nuevas alternativas para la 
alimentación de los animales: aditivos nutricionales o 
no nutricionales que coadyuven al mejor desarrollo 
productivo y fisiológico del animal de forma orgáni-
ca, para así suprimir los aditivos de fármacos como 
promotores de crecimiento que usualmente están pre-
sentes en los alimentos de origen animal, lo cual lleva 

Ingredientes Costo/kg % en dieta

Maíz 5.20 39.415

Soya 7.00 44.159

Melaza 1.80 5.000

Aceite 15.00 3.881

Vitamina I 17.68 4.000

Pixafil 49.65 0.120

Metionina 56.30 0.157

CaCo3 1.00 1.738

Ca (H2PO4)2 9.67 1.030

NaCl 1.20 0.500

Costo total por kilogramo= 6.79095

Cuadro 1. Composición de la dieta 
experimental en etapa de iniciación.

a una mejor calidad del producto para el consumidor 
y, a la vez, a la reducción de los costos de producción 
con base en la nutrición; algunos de estos aditivos or-
gánicos son los ácidos fúlvicos (Giraldo et al., 2007). 

mATeRIALes Y mÉTODOs

Se alimentaron 180 pollos machos de un día de edad, 
de la línea comercial Ross-Ross. La etapa de pro-
ducción duró 42 días, la cual se dividió en dos fases 
experimentales: iniciación (del día 1 al 21) y finaliza-
ción (del 22 al 42). Las dietas se elaboraron a partir 
de maíz, soya y melaza + ™VIT-AA-MIN POLLO I y 
™VIT-AA-MIN POLLO II (Cuadros 1 y 2), a las que 
se les adicionó las dosis de: 0, 0.1, 0.2, 0.3, y 0.4% de 
ácidos fúlvicos. 

Las variables estudiadas fueron: consumo de 
alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia 
en los pollos de engorda y concentración de mate-
ria seca (MS), proteína cruda (PC) y grasa (G) en las 
piezas principales: pechuga y pierna más muslo. Es-
tas variables fueron analizadas en el laboratorio de 
nutrición animal por medio de la metodología aoa-
caoac (1980). 
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Ingredientes Costo/kg % en dieta

Maíz 5.20 48.540

Soya 7.00 35.580

Melaza 1.80 5.000

Aceite 15.00 3.560

Vitamina I 17.68 4.000

Pixafil 49.65 0.120

Metionina 56.30 0.420

CaCo3 1.00 1.740

Ca (H2PO4)2 9.67 0.540

NaCl 1.20 0.500

Costo total por kilogramo= 6.71583

Cuadro 2. Composición de la dieta experimental 
en etapa de finalización.

En el análisis estadístico se empleó un diseño 
completamente al azar, con cinco tratamientos y tres 
repeticiones para cada una de las etapas (iniciación 
y finalización), con 12 pollos para cada repetición. 

ResuLTADOs Y DIsCusIÓN 

Comportamiento productivo 
Los efectos de AF sobre el comportamiento producti-
vo durante la etapa de producción: consumo de mate-
ria seca (CMS), ganancia de peso (GDP) y conversión 
alimenticia (CA) se detallan en el Cuadro 3. Estos 
datos muestran efectos significativos (P<0.05) para 
la adición de AF sobre CMS, GDP y CA. En el mis-
mo cuadro se presentan los resultados de la calidad 
de la canal: proteína cruda en pechuga (PCPe), grasa 
cruda en pechuga (GCPe), proteína cruda en pierna 
y muslo (PCPi+Mu), grasa cruda en pierna y muslo 
(GCPi+Mu). Estos datos muestran efectos significati-
vos (P<0.05) para la adición de AF sobre PCPe, GCPe 
y GCPi+Mu, mientras que para PCPi+Mu no se ob-
servaron diferencias estadísticas (P>0.05).

Con la dosis de 0% de AF se registró el mayor 
CMS, con una media 4.5 kg/ave, mientras que el tra-
tamiento que contenía 0.4% mostró la media más 
baja, con 3.7 kg/ave. El incremento progresivo de la 

dosis de AF en la dieta de los pollos, disminuyó el 
consumo de materia seca (Figura 1). Los resultados 
observados en el presente estudio concuerdan con los 
registrados por Ozturk et al. (2012), quienes repor-
tan una disminución en el CMS en pollos de engorda  
(1-42 días) al incrementar la dosis desde 0, 0.5, 1.0 
y 1.5 g/kg de SH. Algo semejante observaron Ku-
cukersan et al. (2005), quienes encontraron efectos 
significativos al adicionar 60 g ton-1 de SH sobre la 
producción de huevo en gallinas de postura; también 
observaron una disminución del CMS al adicionar 
SH, con lo que obtuvieron una mejor CA KgA/KgH 
para el tratamiento que contenía SH.

Por su parte, Arafat et al. (2015) señalan que la 
adición de SH, a una dosis de 2.0, 4.0 y 6.0 mg kg-
1, no afectó el CMS en gallinas de postura. De igual 
manera, Ozturk et al. (2014) demostraron que, al 
añadir dosis de 7.5, 15.0 y 22.5 g/kg de SH sobre el 
CMS en pollos de engorda, no se obtuvieron efectos 
significativos.

En relación con la GDP, también se observaron 
diferencias significativas (P<0.05) con una media de 
3.3 kg/ave para la dosis de 0.1% de AF, que fue la que 
presentó la mayor GDP, en comparación al resto de los 
tratamientos, mientras que la media más baja se pre-
sentó para la dosis de 0.4% de AF, con un valor de 2.5 
kg/ave (Figura 2). 
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Adición de ácidos fúlvicos (%)

Variables 0 0.1 0.2 0.3 0.4 eCm

Comportamiento productivo

CMS (Kg/ave) 4.5A 4.2AB 3.9B 3.8B 3.7B 0.029
GDP (Kg/ave) 3.1AB 3.3A 3.1AB 2.9A 2.5C 0.012
CA(Kg/ave)9 1.4CB 1.3AB 1.2A 1.3AB 1.5C 0.008

Comportamiento en canal

PCPe (%) 25.5CB 27.8A 27.8A 27.0AB 25.2C 0.394
GCPe (%) 12.0C 1.6B 1.1A 1.0A 1.1A 0.011
PCPi+Mu (%) 24 22.6 22.7 22.9 22.2 0.428
GCPi+Mu (%) 2.6C 2.6C 1.9B 2.2CB 1.4A 0.022

CMS (Kg/ave)=Consumo de Materia Seca (kilogramos por ave). GDP (Kg/ave)=Ganancia de Peso (kilogramos por ave). 
CA (kgA/kgl)=Conversión Alimenticia (kilogramos de alimento por kilogramos de incremento). PCPe (%)=Proteína Cruda en Pechuga (Porciento). 
GCPe (%)=Grasa en Pechuga (Porciernto). PCPi+mu (%)=Proteína Cruda en Pierna+muslo (Porciento). 
GCPI+mu (%)=Grasa en Pierna+muslo (Porciento).

Cuadro 3. Comportamiento productivo y en canal, de pollos de engorda Ross 308, 
suplementados con diferentes niveles de ácidos fúlvicos adicionados a la dieta.
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Figura 1. Consumo de materia seca en pollos de engorda Ross 308, 
suplementados con diferentes niveles ácidos fúlvicos adicionados 
a la dieta.
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adicionados a la dieta.
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Estos resultados muestran un incremento en la 
GDP al adicionar 0.1% de AF, en comparación con 
el control (0%); sin embargo, al aumentar la dosis en: 
0.2, 0.3 y 0.4%, la GDP se deprimió. Los datos de la 
presente investigación concuerdan con los de Ozturk 
et al. (2012), quienes observaron también mayores 
GDP conforme se añadían mayores dosis de SH: 0.5, 
1.0 y 1.5%. Asimismo Mozafar et al. (2012) obtuvie-
ron resultados significativos muy semejantes cuan-
do adicionaron 0.3% de AH a la dieta de los pollos 
de engorda, pues tuvieron una media de 2.374 kg/
ave, más elevada que la que presentó el testigo (0% 
de AH), en la cual la media fue de 2.147 kg/ave. De 
igual manera, Mirnawati et al. (2013) presentan re-
sultados con la misma tendencia al añadir AH a la 
dieta de pollos de engorda, ya que lograron mayor 
GDP en las aves suplementadas. Así mismo Abdel 
(2012), con una adición de 20 ml/kg, encontró resul-
tados significativos muy semejantes a los menciona-
dos para la producción de codorniz japonesa, ya que 
se observó mayor GDP en las codornices suplemen-
tadas con respecto al control 0ml/kg.

La adición de AF afectó (P<0.05) la CA, ya que 
se observó que la mejor CA se alcanzó con la dosis de 
0.2% de AF, con una media de 1.2 kgA/KgI, mientras 
que la adición del 0.4% de AF presentó los valores más 
elevados con una media de 1.5 kgA/KgI, en compara-
ción a los demás tratamientos. Estos datos demues-
tran que al adicionar AF en dosis bajas (0.1 y 0.2%) 
mejoran la CA, sin embargo, con dosis más elevadas 
(0.3 y 0.4%) disminuye sustancialmente (Figura 3).
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Figura 3. Conversión alimenticia en pollos de engorda Ross 308, 
suplementados con diferentes niveles de ácidos fúlvicos 
adicionados a la dieta.

Mozafar et al. (2012) reportan algo semejante, 
aunque ellos sólo estudiaron dosis hasta 0.3%, por 
lo que no se alcanzó a manifestar la disminución 
en la CA en dosis mayores (0.4%), tal como sucedió 
en este estudio. Por otra parte, Ozturk et al. (2012) 
también encontraron efectos significativos, ya que 
la inclusión de SH al 0.15% obtuvo una mejor CA 
para la etapa (0-42 días) en pollos de engorda, con 
una media de 1.80 (kgA/KgI). Así mismo, Ozturk et 
al. (2010) obtuvieron una media de 2.03 KgA/KgI, 
al adicionar 300 ppm de SH en la dieta de pollos de 
engorda, que fue la más baja en comparación del res-
to de los tratamientos. De igual manera, al adicionar 
20 ml/kg de SH, Abdel (2012) obtuvo una mejoría 
en CA para la producción de codorniz japonesa, con 
una media de 2.30±0.04 KgA/KgI, que fue más baja 
que la reportada por el testigo (0% de SH), que tuvo 
una media de 2.78±0.05 KgA/KgI. Kucukersan et al. 
(2005) tuvieron efectos significativos al adicionar 60 
g/ton sobre el alimento de las gallinas de postura, ya 
que obtuvieron una media de 2.18±0.07 kgA/kgH, 
menor que la presentada por el testigo (0% de AH), 
cuya media fue de 2.33±0.04. Por otra parte, Ayhan 
y Dogan (2008), Kunavue y Lien (2012), Esenbuğa 
et al. (2008) y Ozturk et al. (2012) no encontraron 
diferencias significativas sobre la producción animal, 
al adicionar diferentes niveles de sustancias húmicas 
(AF O AH): 2.5 kg/ton, 200 ppm, 0.1, 0.2, 0.3% y 0.5, 
1.0, 1.5 g/kg.

Los resultados obtenidos en esta investigación, 
sobre el comportamiento productivo probablemen-
te se deban, según Abdel (2012), a que las sustan-
cias húmicas pueden ser una alternativa eficaz para 
la salud del tracto gastrointestinal de los pollos de 
engorda, en el cual se forma una película protecto-
ra sobre la mucosa del epitelio que ayuda a redu-
cir las infecciones y toxinas, y se asegura un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes; también las SH 
pueden influir en el metabolismo de las proteínas y 
los carbohidratos en los microbios, lo que se traduce 
en una destrucción directa de las células bacterianas 
o partículas virales, lo cual ayuda a tener un mayor 
crecimiento en los pollos de engorda. Al respecto, Is-
lam et al. (2005) experimentaron con la adición de 
sustancias húmicas en ratas que tuvieron un incre-
mento de peso debido al aumento del epitelio ileal, lo 
cual se tradujo en un mejor consumo de alimento y 
en una mayor retención de nitrógeno. Por otra parte, 
Kocabağli et al. (2002), Chang et al. (2014) y Vucs-
kits et al. (2010) dedujeron que al utilizar sustancias 
húmicas (AF o AH) se podría aumentar la absorción 
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de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes debido a sus 
propiedades quelantes, lo cual promueve un incre-
mento en el crecimiento de pollos de engorda.

Los resultados sobre las variables del compor-
tamiento en canal mostraron que para la variable 
PCPe se obtuvieron efectos significativos (P<0.05), 
con valores más altos en los tratamiento con dosis 
de 0.1 y 0.2% de AF, en los que se obtuvo una media 
igual para ambos de 27.8%; por otra parte, la adición 
de 0.4% de AF presentó una media con el valor más 
bajo en PCPe (25.2%) 

Con respecto a los valores elevados de proteína 
que contiene la carne de pollo (Figura 4), es impor-
tante resaltar la importancia del consumo de carnes 
blancas, como lo menciona Sigler et al. (2015), ya 
que la carne de pollo es uno de los alimentos más 
nutritivos debido a esta característica, además de 
tener un costo relativamente bajo comparado con 
los cárnicos de mayor consumo. Al respecto, la fao 
(2013) menciona que la carne de pollo no sólo pro-
porciona una alta fuente de proteína barata y rica en 
aminoácidos esenciales como el ácido fólico, la lisina 
y la niacina entre otros, sino que también contiene 
vitaminas como B12 y vitamina K, lo que contribuye 
a un mejor desarrollo del cuerpo humano. Los da-
tos observados en la presente investigación resultan 
interesantes debido a que se obtuvo un incremento  
de proteína y disminuyó la grasa al adicionar 0.2% de 
AF a la dieta de los pollos de engorda. Por otra par-
te, Ozturk et al. (2010) mencionan que al adicionar 
150, 300 y 450 ppm de SH sobre el agua de bebida de 
los pollos de engorda no se mostraron efectos sobre 

el incremento de PC en la pechuga; de igual mane-
ra, Ozturk et al. (2012) reportan efectos negativos al 
adicionar dosis de 0.5, 1 y 1.5 g/Kg de SH sobre la 
dieta de pollos de engorda, ya que obtuvieron como 
resultado una tendencia a disminuir el porcentaje de 
PC en la pechuga, al adicionar los niveles de SH antes 
mencionados. 

Con relación a la GCPe, ésta también mostró re-
sultados significativos (P<0.05). Las dosis 0.2, 0.3 y 
0.4% fueron iguales entre sí, mientras que las de 0.0  
y 0.1% de AF fueron diferentes, con una media de 
1.1% de GCPe, que a diferencia del tratamiento con-
trol (2.0%), disminuyó un 45% (Figura 5). La dismi-
nución de la grasa en las principales piezas de los po-
llos de engorda: pechuga y pierna+muslo, les da un 
valor más alto, ya que su consumo contribuye en una 
mejoría de la salud, mientras que las carnes con eleva-
dos niveles de grasa tienen un efecto contrario, como 
lo menciona la fao (2013), que señala que al consu-
mir grandes cantidades de grasa (más de 500 g/sema-
na) puede ser nocivo para la salud; también menciona 
que la carne de pollo no contiene grasas trans, uno de 
los posibles factores causantes de enfermedades coro-
narias. De igual manera, Martínez y Mora (2010) ex-
plican que al consumir carne de pollo se obtiene una 
mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y 
una reducción al contenido de grasas saturadas, las 
cuales están asociadas a las enfermedades cardiovas-
culares. Haciendo hincapié a los datos obtenidos en el 
presente estudio, se mostró que al adicionar AF en la 
dieta hay una tendencia a reducir los niveles de grasa, 
según lo menciona Wang et al. (2008), quienes en-

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

Pe
ch

ug
a 

(G
C 

 %
)

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Ácidos fúlvicos (%)

y=9.8564x2+6.3027x+2.0498

R2= 0.9696

Figura 5. Porciento de grasa en pechuga en pollos de engorda 
Ross 308, suplementados con diferentes niveles de ácidos fúlvicos 
adicionados a la dieta.

28.0

27.5

27.0

26.5

26.0

25.5

25.0

pe
ch

ug
a 

(P
C 

%)

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

Ácidos fúlvicos (%)

y=65.286x2+24.681x+25.648

R2= 0.9725

Figura 4. Porciento de proteína en pechuga en pollos de engorda 
Ross 308, suplementados con diferentes niveles de ácidos fúlvicos 
adicionados a la dieta.



85Comportamiento productivo y calidad de la canal de pollos de engorda suplementados con ácidos fúlvicos

contraron que al suministrar dosis de 5 y 10% de SH 
en cerdos decrecían los niveles de grasa de la canal, en 
comparación con el testigo (0% de SH).

Por otra parte, los resultados que se muestran en 
el presente trabajo no concuerdan con Ozturk et al. 
(2010), quienes no observaron efectos significativos 
al añadir dosis de 150, 300 y 450 ppm de SH sobre 
el agua de bebida de los pollos de engorda, ya que 
presentaron una media más alta con 2.81% de GC en 
pechuga para la dosis de 300 ppm, y una más baja 
en el testigo con 2.38% de GC en pechuga. De igual 
manera, Ozturk et al. (2012) no encontraron efectos 
significativos en su investigación al adicionar dosis 
de 0.5, 1 y 1.5 g/kg de SH en la dieta en pollos de 
engorda, pero a su vez observaron un descenso nu-
mérico de la grasa con respecto al testigo (0 g/kg), 
el cual obtuvo la media más alta con 2.81% de GC y 
la media más baja para la dosis 1 g/kg con 2.67% de 
GC en pechuga. Así mismo, Kocabağli et al. (2002) 
no observaron efectos significativos en los pollos de 
engorda al suministrarles cantidades de SH en dosis 
de 2.5 kg/ton de alimento en  las diferentes etapas, 
ya que mostraron la media más baja para el control 
(0 kg/ton) con 1.97% de GC en la canal, y una media 
de 2.14% de GC en la canal entre las diferentes eta-
pas. De igual forma, Ozturk et al. (2014) demostra-
ron que al añadir dosis de 7.5, 15.0 y 22.5 g/kg de SH 
sobre el alimento no se obtuvieron resultados signi-
ficativos para la disminución de la grasa en la canal, 
y también observaron en las medias una tendencia a 
incrementar los niveles de GC en la canal al aumen-
tar las dosis de SH. 

Para la variable PCPi+Mu no se encontraron di-
ferencias significativas en comparación con los dife-
rentes tratamientos, ya que presentó una media en-
tre resultados de 22.56% de PCPi+Mu (Figura 6). Al 
analizar los resultados obtenidos en la presente inves-
tigación, éstos concuerdan con los encontrados por 
Ozturk et al. (2010), los cuales indican que al añadir 
150, 300 y 450 ppm de SH sobre el agua de bebida de 
los pollos de engorda no se manifiestan efectos sobre 
el incremento de PC en el muslo. Del mismo modo, 
Nagaraju et al. (2014) demostraron que al incluir 
0.05, 0.075 y 0.1% de AH en la dieta no se obtienen 
efectos significativos en el aprovechamiento de la PC 
en el metabolismo de los pollos de engorda.

Por otra parte, Ozturk et al. (2012), al adicionar 
1.5 g/kg de SH sobre el alimento reportaron un in-
cremento sobre la PC en la canal para el muslo, y 
obtuvieron una media de 17.59% de PC, la más alta 
en comparación con el resto de los tratamientos. 

Por otro lado, para la variable GCPi+Mu, en 
esta investigación se encontró que con la dosis de 
0.4% de AF se obtuvo una media de 1.4% de GC, 
la más baja respecto a los demás tratamientos, y en 
relación a la adición de 0 y 0.1% de AF los valores 
fueron los más altos, con una media de 2.6% de GC 
(Figura 7). Los resultados observados en el presente 
estudio concuerdan con los encontrados por Wang 
et al. (2008), quienes encontraron efectos significa-
tivos para la producción de cerdos al observar que, 
al suministrar dosis de 5 y 10% de SH, decrecían los 
niveles de grasa dorsal, en comparación con el tes-
tigo (0% de SH); algo semejante observaron Bai et 
al. (2013) al utilizar dosis de 0.1, 0.2, 0.4, y 0.6% de 
AF, ya que obtuvieron niveles más bajos para la grasa 
dorsal en cerdos, a diferencia del testigo (0% de AF). 
También dedujeron que al aumentar más las dosis 
(0.8% de AF) se volvían a incrementar los niveles de 
grasa. Por otra parte, Abdel (2012) también obtuvo 
resultados positivos al añadir SH en la dieta de co-
dornices japonesas al encontrar que, a diferencia del 
testigo (0 ml/kg de SH), con dosis de 10, 20 y 30 ml/
kg de SH disminuía la grasa de la canal.

Por otra parte, los datos encontrados en el pre-
sente trabajo no concuerdan con los reportados por 
Nagaraju et al. (2014), en los cuales observaron que 
al añadir cantidades de AH en dosis de 0.05, 0.075 y 
0.1% no influyeron sobre la grasa abdominal de los 
pollos de engorda. Asimismo, Kocabağli et al. (2002) 
observaron que la suministrando de SH en dosis de 
2.5 kg/ton de alimento no afectó la grasa abdominal 
de los pollos de engorda. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación 
sobre el comportamiento en canal probablemente 
se deban, según Ozturk et al. (2010), a que las sus-
tancias húmicas deprimen la ingesta de alimento. A 
menor cantidad de energía metabolisable y proteí-
na ingerida, menor cantidad de energía producida y 
acumulada sobre la canal. Por otra parte, Chang et al. 
(2014) concluyeron que la suplementación con AF 
en la dieta disminuyó el espesor de grasa dorsal de 
los cerdos en la etapa de finalización, y que la reduc-
ción está relacionada con los AF como responsables 
del aumento de la actividad de la lipasa sensible a 
hormonas (HSL), y de la disminución de la actividad 
de la lipoproteína lipasa (LPL) en el tejido adiposo. 
Al respecto, Wang et al. (2008) mencionan que las 
sustancias húmicas podrían influir sobre la distri-
bución de lípidos y proteínas. Finalmente, los resul-
tados inconsistentes observados entre los diferentes 
estudios pueden atribuirse principalmente al tipo de 
SH (AH, AF, humatos) utilizadas en cada investiga-
ción, así como a los diferentes niveles de adición, es-
pecies, edades, sexo, dieta establecida y duración de 
la suplementación.  
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CONCLusIONes

Con la adición del 2% de ácidos fúlvicos se obtuvo 
la mejor respuesta en cuanto a CMS, GDP y CA, a la 
vez que se observaron los mejores niveles de proteí-
na y una reducción de grasa en las principales piezas 
de la canal de los pollos. 

Por otra parte, se detectó que los ácidos fúlvicos 
pueden ser una nueva alternativa como aditivos ali-
menticios orgánicos que pueden sustituir a los fár-
macos como promotores de crecimiento, ya que se 
obtiene una mejor calidad de carne para el consumi-
dor, a la vez que se reducen los costos de producción.   
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