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I. INTRODUCCION 

Sin duda uno de los principales probl6mas a los que se 

ha enfrontado la humanidad es.y sera su alimentación, hay pueblos 

enteros que se astan muriendo de hambre en el continente Africano 

el problema se ve agrabado en los paises donde su densidad pobla
cioncl viene siendo mayor a su producción alimenticia, teniendo -

que importar la mayor parte do los insumes para garantizar su al! 

mentaci6n. m~xico un pa!s con m~s de 70 millones de habitantes y 

con una tasa de crecimiento del 3 por ciento, no escapa al probl~ 

ma alimenticio de sus habitantes, en dando cada día sera más diff 
cil 1~ disponibilidad de alimentos que reunan los requerimientos 

nutricionales para la población de mediano y bajo poder adquisiti 
vo, donde se puede observar a la niNez sufri8ndo problemas de de~ 

nutrici6n, por lo que si se quiere mejorar los niveles de alimen

tación nue seria lo má~ favorable, se necesita do aumentar la pr~ 
ducción de los renglones b6sicos para la adecuada ulimentaci6n -

del puebla mexicano. Las explotacio~es av!colas han contribuido -
en gran ~arte a ~llo ya que 8n ollas se ~ncuentra una fuente im-

portante en el suministro de proteinus en forma de carne y huevo 

ya qus las aves tienen un ciclo de producción bastunte corto, por 

ejemplo en pollos de engorda, duran B semanas y con un consumo de 

alimento de aproximadamente de 4 kg, durante el ciclo. 

Lo alimentnci6n de los animales trae como consecuencia 

la transformaci6n de los productos no comestibles en comestibles 

para el hombre. la producci6n de los alimentos de origen animal -

en la actualidad esta sujeta a un .sinnúmero de factores econ6mi-- . 

cos, que han provocado oue su crecimiento sea más lento en rela-

ción a otras industriüs, la aU.mentaci6n se considera que repre-

senta entre el 70 a 75 por ciento del costo, es el que mayor pre
sión ejerce sobre el precio de estos alimentos do con~umo humano, 

por ol hecho de que las materias pr~mas nu~ SP ~aquieren en la e
la~oraci6n de dietas para los· animales, se producen en menor pro-
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porción a lo requerido o bien el precio de los alimentos termina

dos cada d!a son más caros, lo que hace necesario constantes eva

luaciones en la alimentación d.:l los anin1ales domesticas que con-

tengan los niveles proteicos y energéticos en una forma práctica 

y económica. 

En la elaboración de alimentos para aves se utiliza fr~ 

cuentemente l·a pasta de soya más aceite vegetal. La semilla de s9. 

ya al ser tratada con un sistema t~rmico de cocimiento adecuado -

para inactivar los factores antinutricionales y una menor perdida 

de aminoácidos, sigue conteniendo todo su aceite (20.23 por cien

te), aparte de su valor proteico ·(37.62 por ciento), lo que perm! 

te una formulaci6n alta en ensrg!a necesaria para el 6ptimo desa
rrollo de los pollos de engorda, obteniendose un nuevo concepto -

para la elaboración de dietas en la alimentación de estos anima--
les. 

1.1 Objetivos 

l. Ofrecer una alternativa para el uso de la soya inte

gral por su nivel alto de grasa. 

2. Determinar cuantitativamente en el aumento de peso, 

consumo de alimento y su conversión alimenticia de los dos trata

mientos estudiados, un alimento coffi:rcial (testigo*) y otro bala~ 
ciado con soya integral. 

* ALEM!IEX 

v. 



11. REVIS10N DE LITERATURA 

2.1 Las aves 

2.1.1 Origen 
El habitat original de los antcpasad~s de las razas mo

dernas se encuentra en la India, Birmania, Terai-himalaya, Ceilan 

Sumatra y Java. Las razas modernas tuvieron su origen principal-

mente en cuatro espacios silvestres que pertenecen al genero (Ga 

llus). 
G .Callus 
G.Lafayetti 

G. Sonerati 
G.Varius 
La cruza de estas cuatro especies con las domesticas -

noo dan cr!as fertiles a excepción de la (~Varius) con las hem--

bras domesticas donde la descendencia f~menina es infertil. 

2.1.2 Clases de gallinas 

Las clases de gallinas segun su origen son muy variadas 

las hay.(Salcedo, 1980). 

Americana 
(3.8-5.1 kg) 

ffiedi terranea 
{1.75-2.6 kg) 

Inglesa 
(3.8-l¡,S kg) 

Asiatica 

Plymouth Rock 
Rhode Island Red 
:Jiyendotte 

Española 
menorca 
Leghorn 

Cornish 
Drpington 
Red-cap 

3rahamana 
Ce nchi nchina 
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2.1.3 Razas de gallinas 
Existen tres tipos de razas de gallinas, segun la fina~ 

lidad Que se busque, las aves so diferencian en grupos de razas -

co;, di .3 tintos cara c.: te:-: es, C)(i s ·cll e av::: s: 

Aves productoras de huevo son principalmente tres: la -

Leghorn o Livorno, la Ancona ~ la ffiinorca. 

En la actualidad las gallinas ponedoras se han formado 

a base de la Leghorn blanca obteniondose lineas: Hyn, Hy-Line, -
Hy-Scex y otras variedades coloradas co~o la Shaver, Cometa. Es-

tas son aves delgad~s, de porte elegante y temperamento nervioso. 

Los polros son de crecimiento y ~mplume rapido. Las hembras rara

mente encluocan, llegando a poner entre 220-250 huevos /aoo. El -

p8so del macho adulto es de 2.7 kg y el de la hembra adulta de --
2.0 kg. 

Aves productoras do carne, las principales son la Or--

pington, la i\ustralop y la Brahama. Las razas modernas producto-

ras ~e carne son hfb~idos de las raz~s anta~icres. En [dxico se -

tienen aves reproductoras pesadas especializada~ p~"a producir p~ 

llo da engorda, las más comunes son las estirpes de Hubbard, Ar-

bor, Acres, Pilch, Bab-cokk, Siux, Cobbs, etc. 

Las aves productoras de carne ponen pocos huevos. Los -

pollos crecen rapida~ents y emplu~an pronto, los mejores híbridos 

pnra producción d8 carne son de color blanco. Los machos adultos 

pueden pesar hasta 5,0 kg y las hembras adultas 4.5 kg. 

Aves productoras de huevo y carne, (llamadas tambi~n de 

doble prop6sito). Las principales :razas son la Rhode !sland Roja, 

la ·jyandotte, la i~st.:J Hamphire, 'la Plymouth Rock y la Delaware. La 

raza m6s importante es la Rhodo Island Roja, es uha ave de color 

rojo uniforme. El macho tiene plumas negras sn las ala9 y la cOlL 

Son aves rústicas ée temperamento tranquila que pueden 

adaptnrse a muy diversas condicionas ambientales. El macha adulto 

posa 4.0 kg y ).a hembra 3,0 kg. Son aves que se desarrollan con -

rapidez. Las hembras encluecan con frecuencia, producen huevos de 
color cafá claro.{Escamilla, 1980). 

2.2 Alojamiento 

Las aves domésticas pueden criarse con buenos resulta--

v. 
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dos, ofreciendoles ~urente todo el proceso productivo un afu~iente 

limpio, seco, comedo y con una temperatura adecuada ya que las a

ves no deberan cambiarse de caseta hasta el momento de su v~nta. 

2.2.1 Selecci6n del terreno 

Resulta de gran importancia en las explotaciones avica

las el terreno donde se ubicara la nave, poniendo especial aten-

ción en la disponibilidad de agua, electricidad, vias de comunic~ 
ci6n y la cecan!a del mercado. 

El agua necesaria para el consumo de los anim~:~s, para 
el lavado de las naves y limpieza del equipo. 

El empleo de electricidad reduce los costos de produc-
ción, permite el uso de máquinas de alto rendimiento. Ahorrando -
labor y tiempo. sa agiliza la manipulaci6n del alimento. 

Las vías de comunicación son necesarias para transpor-
tar materiales de construcc:.6n y alimentos, as! como para enviar 

les aves al mercado. Importante que sean utilizables todas las e
.pocas del aíio (Ensminser, 1979). 

2.2.2 Ubicación de la nave 

Preferentemente la nave d~bera ubi.carse en uri lugar sin 

problemas de hundimientos, humedad o erosi6n. La ubi~eci6n sobre 

una pendiente es la más aconsejable porque la pendiente actda co

mo una barrera contra el sol y el viento. Permitiendo una buena -
ventilaci6n y el suministro de agua es fácil. 

Una buena orientación permite regular facilmente el cli_ 
ma int8rno de la nave en los diferentes climas. 

En climas cálidos y templados, el eje de la nave se o-

rienta en direcci6n Este-Oeste. Así los rayos solares no penetra
ran dentra de la casota. 

En climas fríos el ejé de le nave se debera orientar en 
direcci6n Norte-Sur. Los rayos solarus entrarán on la nave en las 

primeras horas de la mañana y las ultimas de la tarde y manten -

dran una temperatura casi constante en todo el día dentro de la -
caseta. 
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2.2.3 Construcci6n de la nave 

Los tipos de naves varian ses6n el n6mero de aves, fin~ 

lidad y los materiales con que se cuenta en la regi6n o lo m~s e
co:o,jmico. 

Las medidas tradicionales de una navti pu~jen oer las s! 

guie ntes; 

a). Con un an.cho de 10-12 m. para un manejo de lO po -

llos/m2, con equipo normal ':J de 12-14 pollos/m2, con equipo auto

mático. 

b). Paredes, en climas cálidos y tenplados quedan redu

cidas a un pretil de 20 cm de altura. En climas fríos este pretil 

puede ser de t¡O cm. El resto de la pared se cubre con mallas de -

alambre de 4.25 cm de abertura. En éste espacio deben de ir colo

cadas cortinas ya sea de manta o plastico, de tal modo que se pu~ 

da regular la ventilación y la temperatura ya sea bajandolas o s~ 

biondolas cor.1o la ventanilla d8 un cccLe. 

e). El techo en las diferentes regiones juega un popal 

importante ya que debe proveer la debida ventilaci6n. Las naves -

de pequena capacidad no tienen problemas de ventilaci6n, poro las 

de gran capacidad necesitan de una ventilación activa quo renueva 
constantemente el ox!geno. 

Los materiales más utilizados para la estructura del t~ 
cho son madera y metal. La madera es aconsejable en regiones don

de abunda la madera. Las estructuras de met31 tienen un costo 
realmente ;:¡lto, pero son resistentes y de instalaci6n muy rapida. 

La altura d2l piso al c~~allate puede ser de 3.20 a 3.50 •· 

.Para la cubierta se utilizan láminas de cartón, de cinc 
de aluminio o de fibra cemento, su utilizaci6n dependera de la a~ 

servación da vantajes v ~asvcntajas de GGda una. 
Las lami~ns do fib:o cemento se han usado en muchas ca

sotes poroue son durables e higiónicas. Poseen propiedades aislan 

tes que amortiguan las variaciones bruscas de temperatura. 

d). Lo largo de la nave se maneja de acuerdo al número 

de pol~os que se piensan alojar, manejandose de 70 a SO m., aun-
que existen casetas más grandes pero estas no se recomiendan ya 

que en caso de alguna enformedad ésta no se podr!a controlar tan 
facilmento como una da menor dimension. 

.v. 
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e). El piso debe estar a 20 cm., sobre el nivel del su~ 

lo dando protecci6o contra eventuales inundaciones, éste debe te
ner un drenaje y con una pendiente del 0.3%. Se deben tener ban-
Quetas que faciliten el acceso de carretillas. As! controlando la 

humedad y roedores, con 80 cm. de banQueta~ Como ~ateriales pa~a 
el piso se puede usar tierra apisonada, es barata su constr~ccidn 

poro retiene mucha humedad y es dificil de limpiar. El asfalto es 
un buen aislante contra la hum~dad y es facil da lavar y desinfo~ 
tar, se recomienda cuando salo mas barato Que el de comento. Los 

pisos de cemento son más costosos, pero tienen muchas ventajas -

oue justificun su construccidn. Son muy resistent8s y faciles de 

lav~r y desinfectcr, se mantienen frascas y libres de olores y no 

y no necesitan ninguna reparaci6n. 

f). Las puertas también s.e distribuyan de acuerdo al t~ 
maHo do las casetas, con una puerta se manejan dos divisiones do 

2500 pollos c/u· (Ensminger, 1979). 

g). La nave contará con servicios de gas, electricidad 

y agua. El gas es necesario para el uso de las creadoras. En na-

vos de hasta 6 m de ancho se pondrá una linea central de distri-
buci6n y en naves mayores se pondr~n dos lineas paralelas. Para -

la linea se emplea tubería do hierro-galvanizado, suspendida a 

1.20 m sobre el nivel del piso y se pondrá una llave de salida 

por cada criadero oue se instale. E·l tanque de dcpdsi to de gas d~ 

bo colocarse fuera do la nave. 

El suministro do electricidad, en naves de hasta B m de 

a''cho se usa una sola linea de distribución, con focos cada 2. 5 m 

a una altura de 1.80 m. Para naves mayores de S m se colocan más 

lineas paralelas, con focos cada 4 m y a una altura de 1.80 m. Se 

utilizan focos de 60 wtts sin pantalla y de 4~ wtts con pantalla. 

En naves de hasta 6 m se pone una linea central do agua 

con llaves de salida cada 6 m. En naves mayores son necesarias -

dos lineas de distribuci6n, colocadas a 2.5 m de cada pared (Hei

der, 1975). 

2.2.4 Temperatura 

Este punto merece especial cuidado en los primeros dias 

de vida, ya que los pollitos se ven afectados con los cambios - -
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bruscos do temperaturas (temperatura adecuada de recibirnie~to as 

de 30 a 32° e). ~ormalmente la temperatura do las 3 primeras scm~ 

nas oscila entre 24 y 25° c. La tc~par~tura de la criadora es du

rante la primera semana de 32° e, disminuyendo de 3 a 4° C por s~ 
o mana. As! que en la segunda semana es de 29 e, en la tercera se-

mana de 25° e y en la cuarta de 22° C. La fuente de calor S;;) debe 

auitar 'J se mantendrá una temperatura de 18 a 22° e; la tcmporat~ 
ra de las casetas sa controlará al recibir el pollito, mantenien

do las cortinas arriba, después ésta se regular1 con las cortinas 

b~jandolas o subiendolas y as! mantener la temperatura deseada, -

si esta no se regula ad8cuadamont_e se puede provocar en los po--

llos trastornos respiratorios, diarreas, inapetencia y canibalis

mo (Giavarini, 1981). 

2.2.5 Ventilación 
La ventilación eA una caseta viene siendo primordiol ya 

q·¡e su prir:c:;.pal func:i..5n es la eliminación cíel exce!lo de anhiJri

do carbónico, de humedad, exceso de calor y vapores del amoniaco. 

La escesa ventilación provoca no solo la aparición da enfermeda-

des, sino un debilitamiento de la parvada; los pollos se alimen-

tan poco y deficisnt~mento lo que se trad-uce en un retraso en el 

desarrollo, tampoco se recomienda una ventilación excesiva ya qua 

s:J exporun a cambios br~JSC·.JS d.J temperatura oue pueden provocar -

enfermedades del aparato respiratorio. La temperatura y el conte

nido de humedad del airo no son constantes, por ello no es posi-

ble dar normas exactas de ventilación sine unicamentc valores ex

pari~entales (Giavarini, 1981 y Heidar, 1975). 

2.2.6 llumin~ción 

Los progran.as de luz artifi.:-ia}_ +:i.::;~::.Hl importar~cia eco

ndm~ca, teniendo como objetivo intensificar el consu~o da ali~en

to por las aves. En pollos de engorda la iluminación deberá dn -

~cr las 24 horas, desdo el primer d!a hasta la la. semana. Dcs--
pu6s so somaten a un programa de iluminación qua cons-istirá en -

ir reduciendo horas luz hasta llegar a 16 horas, ouo se combinará 
con luz naturai y artificial. Una lámpara ce 25 watts sirve para 

25 m2, superficie pavimentada, colocondose a une distancia do 2.5 

v. 



m; los periodos de iluminación se llevan a cabo en base a expe 

riencia adquirida. 

2.2.7 Humedad 

9 

La humedad se menciona conjuntamente con la temperatura 

las cuáles no mantienen una constante, tomandose como referencia 

los sig~icntcs datos; las primeras tres semanas debera do ser del 

60 %y luego sera del 45% (Giavarini, 1981). 

2.3 Equipo 
Son aquellos implementos que alludan en el funcionamie2 

to de la granja. mediante su uso se consigue un comedo y eficien

te manejo de los animales. 

2.3.1 Criadoras 
Son aparatos aue se utilizan para proporcionar una fue2 

te de calor a los pollitos, hasta aue estos estan en condiciones 

de resistir la temperatura ambiente. Las criadoras se pueden en -

contrar de varios tipos do gas, de petr6leo, el~ctricas y de ra-

yos infrarojos, cada tipo tiene sus caracteristicas de capacidad, 

manejo, durabilidad, rendimiento y ~1 costo del conbustible son -

las caractoristicus que el avicultor debe tomar muy en cuenta. 

El número de pollitos que se pueoen alojar baje la cri~ 

dora depende del diámetro de su campana. Una campana de 80 cm pu~ 

de alojar hasta 200 pollitos, una de 130 cm. servirá para 300 po

llitos. 

Una criadora de petr6leo da calor suficiente en cual -
quier clima, pero requiere limpieza a ciertos intervalos de tiem

po. Esta criadora con una campana de 130 cm. _alojará hasta 375 P2 

llitos. 

La criadora el~ctrica tiene bajo riesQO de incendio y -

posee un buen control automótico pero en climas fríos puede reau~ 

rir calor adicional, su capacidad para un diámetro de 140 cm. es 

de 225 pollitos. 

Su funcionamiento es muy sencillo ya que los mismos po

llos i~dican si hay mucho calor se alejan de la criadora y si por 

el contrario falta los pollitos se agrupan o enciman unos con o--
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tros proporcionandose calor, todo se reduce en regular la intens!_ 

dad de la flama, teniendose cuidado que los quemadores se encuen

tren ~n wuen estado para que no ahumen. e~isten en el mercado 

c:i~doras &utomatic~s las cuales tienen termostato incluido el 

cual sa encarga de regular la temperatura deseada. Se les puede -

alludar a las criadoras a mantener el calor colocando rodetes de 

cart6n de 70 cm de ancho y de 1.00 a 1.50 m. de distancia de la -

criadora, c::n cada cerco pueden alojarse 25 pollitos por metro cu~ 

drado. 

La criadora se retira aproximadam~nte a un mes, pues se 

considera que ya deben estar emplumados los pollos, sólo se cuid~ 

ran las corrientes de aire y las noches frias, manejando las cor

tinas ce la case~a (Escamilla, 1980). 

2.3.2 Comederos 
Los comederos se utilizan para ofrecer el alimento a 

las dVOS de modo que se ocupe poca labc¡ y con un mínimo de deo-

rcrdlcio de alimento. 

Al recibir los pollitos estos pueden ser alimentados e~ 

locé,ndo alimento en l<Js mismas c<Jjas que sirvieron de trans¡-¡orte, 

esto se realiza para que el pollito se enseoe a comer y la caja a 

ras del piso le facilita el acceso al alimento, se podran colocar 
una por ceda 100 pollitos, despues de unos 10 d!as se retir8ran -

las cajas p~ra em~ezar a dar en los comederos que se utilizan noL 
malmente en la granja. Se distinguen tres tipos de comederos, los 

de tolva redondo, los cuales pueden almacenar varios kilogramos -

de alimento sn la tolva y el cual va saliendo en la parte infe 

rior donde esta un platón circular que es el canal de alimenta -

cidn, este tipo de comedero no ~ccesiia 8star~e llenando tan fre

cuentemente. 

El comedero reto de metal proporciona más espacio a los 

pollos que el comedero de tolva redondo. Sin embargo, no posee d~ 

p6sito de alimento y debe abastecerse con más frecuencia. 

Existen tambi~n los comederos rectos automatices el 

cual es abastecido de alimento por medio de unas cadenas transpo~ 

tadoras con una tolva de depósito de gran capacidad, no teniendo 
que intervenir directamente la mano del hombre dentro de la nave, 

v. 
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evitandosa el manejo excesivo de los animales. 
Las necesidades de espacio en los comederos bienen sien 

do S m.:. do comedero o S tolvas por cada lOO pollitos broilers. 
En comederos autom6ticos pueden aportarse un 80 por ci~nto de las 

cifras cadas {Giavarini, 1981). 

2.3.3 Bebederos 

El suministro de agua limpia y fresca en una explota -
ci6n avícola es de primordial importancia. Para el suministre• de 

este liquido so tienen vari8S tipos de bebederos, los cuales se -

usar~n scg~n el tipo de alojamiento. Se distinguen beboderos so-

bre piso y bebederos para jaulas. Los bebederos puedan construir

so fácilmente con una botella invertida sobre un recipiente, pero 
en el mercado se pueden encontrar con el mismo principio estos r~ 

cipicntes con diferentes capacidades ya sea de vidrio o plastico, 

los cuales se deben de estar llenando con resular frecuencia. 

Existen bebederos de botella y de tipo lineal automáti
cos, los cuales son regulados por medio de una válvula la cual 

mantiene constante el nivel de agua en el canal de bebida. 

los bebederos para jaula constan de una válvula con o -
sin taza, los cuales presentan algunas ventajas cobre Íos bebede

ros de canal. 

- El agua no permanece expuesta al medio ambiente. 
Permite al ahorro de agua. 

- Permite dosificar medicamentos en el agua. 

Se dispondran de tres bebederos de dos litros para lOO 

aves, para las tres primeras semanas. Posteriormente se usarán b~ 

bederos lineales autom~tieos a razón de 2m.l. por cada 100 pollos 

broilers. 

Debcran distribuirse uniformemente por por todo el lo-

cal. Se aumentaran un 25 por ci~nto en épocas de calor (Escamilla 

1980). 

2.3.4 Camas 

Se les denomina as! a los materiales que son utilizados 

para mantener a las aves limpias y confortables, éstas deben de -

absorver la humedad de los excrementos y darles protección contra 



12 

la l'umedad del aire y la ventilación. 
Las camas debcran de ser de fácil manejo ya aue se debe 

de cambiar en cada ensorda y trasp1learla si es necesario, la ca

ma ~e~era colocarse despues de haber l~va¿~ l~ caseta y dosinfic-

Una buena cama dcbera de ser lo bastante absorvente co

mo ?ara no dejar hacer charcos y de un tamano regular para Que no 

se apelmace o provoque lesiones en las patas de las aves. [1 gro

sor de la cama puede ser de diferente medida la cual se debe de -

tomar en cuente al clima y al tipo de material QUe se utiliza. El 

grosor puede ir :esde 2.5 cm~ en_climas calurosos y hasta 5.0 cm. 

en climas frias. Existe infinidad de materiales para utilizar co

mo cama los cuales pueden ser; viruta, alote molido, cascarilla -

do arroz, paja de trigo, cascara de cacahuilto, hor~ig6n (jal), 

rastrojo ~ pajas molidas. 
Al utilizar u~ dctorn~na~o ~~~c:i2l para hacer una cama 

se debe de tomar en cuenta su disponibilidad y por ende su costo 
poniondos8 especial cuidado con los materiales que pueden enrnoh~

cersa ó enranciaros, ya que se pueden provocar. problemas de salud 

en las aves, 5i es posible hay QUe desinfectar el material que ss 

use, para atenuar éstas posibilidades (Ensrninucr, 1979). 

2.4 Alir..entaci6n 

La alimentaci6n de los anímal8S domesticas ha evo:Lucio

. nado hasta nuestros días, dejando de ser un arte para convertirse 

en;una ciencia. La producci6n se limitaba a los meses de primave-
-~~-.: .. 

ra que era cuando habia alimentos abundantes~ pasto, insectos y -

luz, que favorecían la nutrición de las crias. 

Todo esto ha cambiado la producci6n en confinamiento as 

UG hJcho en ~=an escala que requiere oe la ciencia y la tecnolo--

~. gla, para obtener el maximo ~endimiento en la administraci6n da -
raciones bien balanceadas que contengan adecuadas proporciones de 

los e-lementos nutritivos conocidos. Una buena alimentación reduce 

los costos de producci6n, ya oue esta se considera entre 70 - 75 

por ciento en el costo de producción. 

La alimentaci6n de las aves es diferente en muchos as--
~ poetas a la de otros.animales, ya aue estos son diferentes fisio-

.v. 
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logicamente, lo que las hace que su alimentación venga a ser más 

dellcuda (Castello, 1977). 
- Digieren con mayor rápidez. 
- Su temperatura es más alta 40° a 43° c. 
- Respiran con mayor frecuencia de 15 -a :mjmin. 

-Sus pulsaciones son más rapidas lBO.a 440/min. · 

- Son de ciclo productivo corto 8 a 9 semanas. 

- Son sensibles a los cambios de temperatura. 

2.4.1 Alimento 
Cualquier organismo vivo, está compuesto de elementos 

químicos los cuales son; carbono, hidrogeno, ox!geno, nitrogeno, 

asua y minerales. Estos elementos ~e gastan o se eliminan, por lo 
que continua~ente hay que reponerlos y la unica manera sera pro-

porcionandose aquullos alimentos que contengan los elementos nec~ 

sarios. 
Así que todo alimento en forma sólida o líquida sera -

aauel Que al ser ingerido por el animal llene totalmente sus re-
querimientos, nutricinales segun sea su objetivo de producción. 

2.4.2 Nutrientes 

Como antGriormente se dijo, los nutrientes vienen sien

do los compuestos químicos contenidos en los alimentos, €stos 
principios nutritivos tienen funciones bien definidas en el orga

nismo, para el mantenimiento, crecimiento y reproducción, siendo 

los m~s im~ortantes: Las proteínas, giasas o lipidos, carbohidra

tos o glucidos, tambidn existen otros compuestos químicos inor9á

nicos no menos, importantes que los anteriores .Que son: El agua y 

los minerales; las vitaminas. 

Cada uno de los ingredientes contiene en menor o mayor 

propdrci6n uno o varios de los principios nutritivos, no existie~ 

do dos que los contengan en las mismas proporciones, por lo que -

al formular racionas hay que re~ular la cantidad de cada uno de -

estos productos para obtener el porcentaje deseado de los princi
pios nut1·i ti vos los cuales se describen a continuación (mellar, -
19í3). 

AGUA; propiamente no se le considera como alimento pero 
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au impor~ancia radica en que es un constituyente esencial de to-

das las c6lulas y tejidos. De un 60 a 80 por ciento del cuerpo de 

las aves y unas dos terceras ~eites ~31 husvc entero 80 componen 

de agua. 
Los animales normalmente consumen alimento y a9ua en 

uno relación de 1:2, por lo que resulta de gran importancia el s~ 

ministro de agua fresca y limpia siempre ya que las aves consuman 

pequeñas cantidades cada vez oue beben. 

El agua es primordial para el proceso de la digestión -

y el metabolismo de las aves: 

Sirve como medio de transporte del alimento en el buche 

preparandclo para su mac8raci6n en la molleja. 
Constituyente importante de la sangre y la linfa, sir-

viendo de transporte a los productos finales de la digesti6n ha-

cia los diferentes tejidos y los productos de desecho de los di-

versea or~anos del cuerpo a los lugares d= eliminaci6n. 

Payula la temperatura del cuerpo por evapor3ci6n a tra

v6s de sacos aereos, pulmon~s y piel. 

Principal constituyente del mucus, que lubrica las arti 
culaciones y musculos. 

Debe de cuidarse el suministro de agua en los tiempos • 

de fr!o y de calor, procurando que ésta no sea demasiado fría -
cuando hace fr!o o demasiado cal~entc en opaca de calor. 

Los consumos de agua se ven elevados en tiempos de ca-

lor con una disminuci6n en el consumo de alimento pcrjudicandose 

el rsndimicnto, so tendra que poner cuidado pura mantener una te~ 

peratura agradable en la nave o dejandose algunas horas iluminado 

durante la noche para cue se alirn8nte adecuadamente la parvada 

que ~s el periodo m6s fresco (Cuca, 1~no y Salc~do, 1980). 

CARBDHIDRATOS; son compuestos organices formados por -

los elementos químicos Carbono, Hidrogeno y Oxigeno. Se dividen 

en dos partes en una fracci6n soluble denominada extracto libr3 -

de Nitr6gc~o y una parte lenosa llamada fibra. El extracto no ni
trogenado comprende principalmente los almidones, az~cares y una 

gran parte de la~ hemicelulosas. La fibra comprende la parte leñ~ 

V· 
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sa de la planta constituida principalmente por celulosa, hemicel~ 

loo~ y lignina, las cuales son totalmente indigerible por las a-
ves, por lo que no se les debe de suministrar en grandes cantida

des. 
Los carbohidratos representan aproximad~mente el 75 por 

ciontp de: peso seco de los vegetales y cereales como; maíz, tri

go, cebada, avena, haba, frijoles, papas, calabaza y subproductos 

industriales. Los carbohidratos son ulilizados por el organismo -

como fuente de ene:rg!a (4.6 kcal/gr) y los oxceden":.e.::; son 'almace

nados en forma de grasu, (ffiellor, 1978). 

GRASA; como los carbohidratos éstas contienen también -

carbono, hidrógeno y oxigeno estan compuestas principalmente de -

glicerina y ácidos grasos (esteárico, palmítico y oleico), son s~ 

lubles en el éter, cloroformo y la bencilla. 
Son procuctos de origen animal y vegetal, su función es 

muy parecida al de los curbohidratos, ya que también son una fue2 

te de energía para el organismo, pero conteniendo estas una mayor 

c0ntidad (9.2 kcal/gr) que los carbohidratos, por lo que se re -

quiere de una menor cantidad de grasa para obtener los mismos re
sultados. Sin embargo en la alimentación de las aves se emplean -

más los carbohidratos que las grascis, pues suelen .ser más baratos 

y con mayor facilidad se absorben y transforman en grasa y údcmás 
los alimentos que contienen abundante grusa están expuestos a en

ranciarse con el calor lo cual puede provocar trastornos de salud 

en los évcs, oxidundosa algunas vitaminas. Pero as necesario una 

pecuena ccntidad de grasa ya que por el contrario es un vehículo 

de las viteminas liposolublcs y contribuye a su absorción. 

~os alimentos ricos en grasa son las semillas de lino, 

de algodón, de girasol y de soya, las cuales se destinan a la pr~ 
ducci6n de aceite y la torta que queda come residuo se utiliza en 

la alimentación animal (Castello, 1977). 

PROTEir~A; contiene los elementos químicos~ carbono, hi

drógen~ y oxigeno y además nitrógeno, azufre y fósforo a diferen

cia de los carbohidratos y a las grasas que no los contienen. Lo 

que le confiere su característica especial de otros principios es 



16 

la preGencia del nitrógeno que es la base para determinar la pro

taina bruta al multiplicarlo por una constante (6.25), ya que se 

conside~a que las proteínns contienen aproxima~amente el 16 por -

Lie.1to de ~itr6Qeno, lo que hace incurrir en un error poroud pue

do haber pequeñas cantidades de nitrógeno no proteico por lo que 
solo se utiliza como una aproximación, siendo mejor los analisis 

ya que expresan el valar de los alimentos en proteína bruta. 

Las protefnas son de primordial importancia en la ali-

mentación de las animales y esto se debe a sus numerosas funcio~

nes que desarrollan en el organisr.10. Son las principales cstruct~ 

ras de todos los tejidos del cuerpo, forman parte de las células 

musculares, del tejido conjuntivo, tendones, cartílagos, uñas, 

plumas, piel, pelo, sangre y organos internos, constituye poco .. 

mds o manos la quinta parte del pesa del ave. 

En la alimentación de los pollos de engorda la ración -

debe do contener entre un 20 a 22 por ciento de proteína en la f~ 

se da iniciación y de 18 a 20 por cie,;t:; Eh·. su fin<:~liznc!'.ón. 

Los productos que vienen siendo ricos en Eubstancias 

protcinicas son; las harinas de carne, de sangre, de pescado, de 

resto:J de rr.<:~tilderos, harinas de can~:rejo y la leche dGscremada y 

entre los productos vegetales tenemos; las harinas de soya, de e~ 

cchuate, de lino y de algodon. 

Todos las proteínas están constituidas esencialme'lte -

por arnino~cidos, pero no todos se encuentran en todas las proteí

nas, siGndo importante su balanceo cvita~dose la deficiencia da -
alsuno de ellos. (Gooch, 1972). 

Los dmino~cidos están compuestos de car~ono, hidr6geno 

y ox!geno más les grupos ami no (NH 2), uno o dos dispuestos en va

rias posiciones, desde el punte de viAta ~8 1~ ~utrici6n de las -

aves, los aninoácidos vienen siendo los verdaderos principios nu

tritivos y no tanto la mol6cula proteica en s!. El n6mero de ami

no5cidos conocidos son muchos, 22 de ellos son sintetizados por -

las plantas y son 10 los qua no pueden sor sintetizados por los -

pollos y que vienen siendo los esanciales ( Arginina, fanilalani

na, Histi~ina, Isoleucina, Leucina, Lisina, metionina, Treonina, 
Triptofano, Valina), los demás son los no esenciales debido a Que 

el organismo los puede sintetizar en cantidades suficientes para 

v. 
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asegurar el crecimiento. Es probable ·que las cantidades de 1·os i!J. 

gradientes para suministrar los aminoácidos esenciales proporcio

nen al mismo tiempo el nitrógeno necesario para realizar la sint~ 

sis de los no esenciales. 
En la alimentación de las aves encontramos aminoácidos 

limitantes entro los esenciales les cuales se hallan en deficit -

on las raciones y por lo tanto es necesario suministrarlos cuida

dosumente, en la práctica y partiendo de los ingredientes usuales 

en las dictas para las aves, sólo hay dos aminoácidos limitantes 

sie~do la lisina y la metionina (Giavarini, 1981). 

MIMERALES; la parte mineral de los alimentos vienen 

siendo las llamadas cenizas o materia inorgánica se encuentra en 

forma do fosfatos, carbonatos, cloruros, nitratos, yoduros y sul

fatos. 
Los minerales vienen siendo muy importantes para los a

nímalas ya qua dcscmpenan multiples funciones en el organiomo, p~ 

ro deben de estar en las concentraciones debidas ya que el orga-

nismo animal permite liseras variaciones de lo contrario resulta 

perjudicial. Las aves necesitan recibirlos constantemente para la 

formación de huesos y tejidos. 
Por lo menos se necesitan 13 elementos ino~sorico1 dP. -

los cuales los más importantes son; calcio, fosforo, s9dio, pota

sio, cloro, magnesio, mang3:1eso, zinc, hierro, cobre, molibdeno, 

selenio, yodo y cobalto. Todos entran en la comoosici6n de ios te . -
jidos, no siendo su distribución uniforme, cncontrandose especia! 
mente calcio, fosforo y magnesio. Por ejemplo la c6scara dol hueP 

vo está compuesta de calcio principalments, la yema de huevo con

tiene mós f~sforo y azufre, el potasio se ~ncuentra en los m6scu

los, glandulas y nervios, el cloro es uno ds los elementos del j~ 

go gástrico, el hierro lo ancon~ramos en la hemoglobina de la sall 

gre, el silicio en las plumas. 
Por todo esto los minerales están intimamentc l~gados a 

la vida del animal, ya que estos contribuyen para el desarrollo -

del org~nismo, como parte integrante de los Huesos, auxilian en -

la digestión, asimilaci6n, distribución y excreción de los dife-

rentes principios nutritivos. Unos actuan como catalizadores, o--
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tres como amortiguadores en la sangre y los tejidos. {Cuca, 1980). 

VITAMINAS; en 1913, Dsb~rna ~ Mendel, Me Collum y Davis 

ids:1tifican dos subutancias indispei;S:lblPs p::n-a la vida; el fac-

tor liposoluble contenido en la mantequilla, aceite d~ higado de 

bacalao, etc., y el factor hidrosoluble, abundante en la levadura 

de cerveza, las que llama:-on vitamina A. y 8, respectivamente en -

el ordon qua se descubr.ieron·. A partir de esa fecha el ava:1ce en 

el conocimiento de las vitaminas fue sumamente rápido, tanto en -

los estados carenciales, como es su constituci6n, hasta obtener -

la sfntesis de alauna de ellas 

Las vitaminas son m6leculas or~ánicas que en terminas -

generales son incapaces do elaborar los or~anismos animales y que 

son necesarias en doois infinite~imal, indispensables para su de

sarrollo, mantenimiento y funcionamiento, determinando su caren-

cia por trastornos y lesio~es ca:a=t~risticas. 

Estos elementos indispensables son sum~nistrados a loo 

animales en ocasiones b<Jjo la forma de pro vitaminas en los alime!!. 

tos aue consumen, muchas vsces debido a las ~randcs producciones 

nua de ellos se obtienen y los confinamientos más o menos absolu
tos ~ que son sometidos, dan lugar a la presentaci6n de cuadros -

carenciales los cuales ~e corrigen ya sea agregando otros alimen

tos o introduci~ndolas por v!a parental. la raza, la edad, la es

pecie, al tipo de alimentaci6n, etc. son los factores que condi-

cionan las necesidades de cada organismo en particula=. 

~-

r'lo. todas las especies necesitan de todas las vitaminas. 

Al~~nas ~on indispensables para elgunuo esp~cies, pero n¿ son ne-

cosarias para otros animales, casi todas ellas actóan favorecien

do al crecimiento, 

Une dieta ric~ en cerbohidtatos a~menta la necesidad de 

tiamina y algunas otras del complejo B, algunas grasas enranc~a-

das impiden la acción de algunas vitaminas, es por eso aue la al! 

m~ntaci6n debe ser proporcional a las necesidades de los animales 

A lsunas vi tc:-,minas tienen acción sinérgica tal es el caso de la v!_ 

tamina·A y D y otras por el contrario tienen acción antag6nica c2 

mo las vitaminas 8 y O , la A y B, similar p~pel tienen las glán
dulas de secreción interna, la hip6fisis favorese la acción de la 

.v. 
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Vitamina A y E. 
Se considera que hay tres tipos de alteraciones provee~ 

das por las vitaminas: 
Avitaminosis, se considera cuando en la r~ci6n hay au-

sencia total de un3 vitamina, esto no es muy fr~cuento. 

llipovitaminosis, se presenta en la udr.~inistraci6n defi
ciente de alg~n factor, es el fenomeno m~s frecuente. 

~lipervi taminosis, es también poco frecuente y se prese_!l 

ta en ocasiones en terap6utica mal aplicada. 

En el caso de la hipovitaminosis se considera como cau

sa primaria la presentada por la cantidad escasa de algunas vita

minas en el alimento, la acción s~cundaria puede deberse a varios 

factores: 

1.- Por absorción imperfecta debido a trastornos en el 

aparato digestivo. 

2.- Por un exceso en la eliminaci6n de las vitaminas. -

Esto sucede en las hembras lecheras de elevada producción o en al 
guncs poliurias. 

3.- Por destrucción en el aparato digestivo debido a -
una flora bacteriana anormal o a condiciones enzimáticas particu

lares. 

4.- Por la in~esti6n de ~acianas no equilibradas. Este 

de~cquiliorio puede presentorse en las mismas vitaminas o bien en 

la relación que deben guardar los pr6tidos, l!pidos, etc. 

5.- Por un aumento en las necesidades org~nicas debido 

a causas fisiológicas, gestación, crecimiento, etc., o bien a cag 
sas patológicas, coovalecencia, enfermedades, ·ate. 

Las vitaminas necesarias para los pollos son las A, D, 

E, K, la tiamina, riboflavina, ácido nicotinico, ácido folico y -

la vitamina 612' muchas vitaminas se han aislado químicamente y -
actualmente son sintetizadas comercialmente (Giavarini, 1981). 

Las vitaminas para su estudio se dividen~n: Liposolu--

blcc, las cuales sólo pueden disolv~rse en las grasas y en los 

solv~ntes org~nicos do 6stas; las Hidrosolublcs como su nombre lo 

indica son solubles en asua. Pero las vitamillaS y en especial las 
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liposolublas son inestables ante los diferentes agentes externos, 

el aire, la humedad, la temperatura elavuda, etc., y para censar

verlas os nececario suminictrarlas alg~n antioxidante que las pro 

teja. 

A continuación se dascribiran las vitaminas oue son más 

nccescrias en la alimentación de los pollos, ya que axist~n factE, 

ros que incrementan las necesidad~s de vitaminas como la activi-

dad metabolica, el uso de dietas altas en energ!a y tensiones en 

los animales, por lo cual es importante cubrir adecuadamente las 

necesidades de las vitaminas. 

Liposolubles 

Vitamina A, antixeroftálmica. Esta vitamina ocupa el -

primer lugar por su importancia, ya que viene siendo em~ncial pa

ra al creci~ianto, la reproducción y producci6n de huevo, act6a -

con~ra lao infeccion~s inte1~au y externas. Todas las funciG"ss -

QLc desempeMn esta vitamina son de singular importancia en el or

gnnismo animal. 
La vitamina A es incolora por lo que se ha demostrado -

cuc no existe como tal en los vegetales sin embargo las hojas ve~ 

des contienen compuestos de color amarillo denomin~dos carotcnos~ 

QU8 los animales pueden convertir en vitamina A, la cual se lleva 

a cabo principalmente en"' hígado. 
En el alimento de los pollitos debe 8Star presento on -

~,400 u.r., y en el de las ponedoras 7,200 u.r., por ~ilogramo de 

ali~anto. Cuando las aves tienen deficiencia de esta vitamina 

presenta las plumas erizadas, disminución de la producción, sa o~ 

servan secreciones acuosas en las fosas nasales y ojos. ~dom~s el 

ani.:•::;l p:L1sonta anorexia, incaordinasi.6n y en ocasionas xeroftal-

mie. 
Las fuentes de vitamina A se pueden encontrar en la ha-. 

rina de aifalfa, el maíz amarillo, col, zaGahoria, glut~n de maíz 

etc., qua coGtionen los pigmentos amarillos (carotano) precurso-

res d::: le •Jitamü1a. Sin embars;o las más importantes aportaciones 

son _del acoi te de hígado do bacalao 'J dec otros aceites de pescado 
leche en polvo y con residuos do huevo. (flores, 1980). 

v. 
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Vitamina O, antirraqu!tica. Se conocen tres tipos de 

esta vitamin~; la 01 sin valor actualmente por ser Und vitamina -
impura; lD D2 es un producto derivado de la ergosterina por irra

diaci6n con luz ultravioleta, compuesto presente en ioD pigmentos 

de las ~lnntas verdes, en los hongos y lus levaduras; y la D3 que 

se ;:;ncuentr::> en los aceites de pescado. 

Las vituminas o2 y o3 se presentan como cristales inco

loros, insolubles en el agua, pero si on los disolventes orgáni-

cos, s,Jn tarmoestables y ácidorresist;;nte, pero la ex¡:;os.:.ción 

prolongada al airo disminuye el poder antir~aau!tica. La absor 

ciún de la vitamina D y de los ergosteroles provitaminicos se ha

ce on el intustino en unión de las grasas y e~ favorecida por la 

bilis~ 

La demanda de esta vitamina en los pollito~ es de 300 -

U.I. y de las ponedoras es de 750 U.I. por kilogramo de alimento. 

Su deficiencia provoca la incorrecta asimilación del complejo cal 

cio-f6sforo, los polluelos enferman de raquitismo, con deformaci2 

nes esoueleticas y las ponedoras tienen huevos de cascarón blando 

o ~veces sin el. 

Vitamina E, antiesterilid~d. S~ considera que la vitam! 

na notural es una mezcla de alfa y beta-tocoferol, abundante en -

los aceites de palma y algod6n, en lás semillas de cereales, (tri 

go principalmente), hojas verdes de las plantas (lechuga). El ga

ma-tocofe:ol, es ubundante en el germen de maíz. Todos son de as

pecto oleoso, soluble en los disolventes de las grasas y en el -

alcohol. Resisten a los ácidos, son muy sensibles a la acci6n ox!, 

dante de algunos ácidos grasos insaturados, liberados en el pro-

ceso da enrclnciamento de las grasas. 

Las care,lcias en los adultos provoca la inpotencia en -

sl macho para fecundar a las hembras. Provoca enfermed~des en el 

miocardio y tejidos nerviosos, provocando creatinuria intensa se

guida de dcseneraci6n le~1ta de las fibras musculares. En el sist2_ 

m a nervioso hay dGsmielioización, en los pollitos de menos de 5 -

semanas produce una alteraci6n nerviosa lla~ada encefalomacia y -
el pollo us victima de calambres que lo postran con las patas a-

biertas y dedos cdntraidos, avanza con movimientos torpes hasta -
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que al animal mucre. 

Los requerimentos son de 3mg en los pollitos por cada -

kilogramo de. ali~.entos, pero esta se encuentra en mayor cantidad 

c:e las reQ\Jeridas. A J.as mezclas se les puede afiaciir vitamina E -

sintetice para prevenir carencias y como antioxidante de la vita

mina A. 

Vitamina K, antihemorrágica. Es una vitamina que se re

quiere para la síntesis de cuatro proteinas de la sangre relacio

nadas con la coagulación. 
La deficiencia de esta_ vitamina marginal es .de importan 

cia económica sobre todo en pollos de engorda, ya que pueden apa

recer copiosas hemorragias en los poros de lus plumas, tojido su~ 
cutvneo, musculos, molleja y mucosa intestinal, ~stas alteracio-

nes sen debidas a modificaciones en la coagulación, con disminu-

ción de slcibulos rojos. 

Las necesidades de esta vi~~ml~e ~& cubren con 0.6 m~ -

por kil,;sramo de alimento. La vitamina K conter.J.da ::;;n les alimen
tos y la elaborada por los germenes son absorvidas en el ir.testi

no en pra3cncia de la bilis, no se almacena en e~ organismo por -
que en condicionas normales no es preciso. Su eliminación ro se -

cree que exista pues en la orina no aparece y la de las heces pr~ 
bablemente es de las bacterias. 

Las fu:!ntes son los pa::::tes verdes de la alfalfa, espin~ 

cas y ortiga que son l2s fuentes más ricas de esta vitamina, tom~ 

tes, germen ce trigo, aceite de hígado de bacalao, son de menor -
importancia.(Cuca, 1980). 

Hid::::osclubles. 

Vitamina s1 , tiamina. De las vitaminas conocidas es la 
única que contiene azufre y amina en su formula QUÍmica. Partici

pa en divursos procesos biológicos unidas a otras del complejo B, 
intervienen en la reg~lación del metabolismo de los glúcidos y es 

un factor importante en la contracción muscular, flujos nerviosos 
actividad del corazón, y en el apetito de las aves. 

Los sintomas de deficiencia son; anorexia, pérdida de -
peso, plumas erizadas, debilidad en las patas y paralisis en cue-

v. 
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llo y patas (Polineuritis). 
la nocesidades se consideran da 1 a 2 mg, esto para los 

animales que pueden sintetizarla, los microorganismos del tracto 

digestivo la pueden sintetizar pero ol beneficio que obtienen las 
aves de esto es muy poco.Alsunos de los ingredientes ricos en es.

ta vitamina son; la levadura de cerveza, los_granos de los cerea
les, el hígado, los riHones y la yema de huevo. Por ser la tiami

na hidrosoluble se presentan perdidas en la cocción de los alimen 

tos. 

Vitamina e2 , riboflavina. Es parte importante de varias 
enzimas orgánicas que se requiere para la respiración celular, es 

el vchiculo principal de hidr~geno, influya en la asimilación de 

lfpidos, glúcidos y los prótidos. 
Es insoluble en los d~solventes de las grasas, resiste 

el calor, los ácidos y la desecación; la descomponen los rayos u.!, 

t~avioletas, la luz solar y los álcalis. 

Las deficiencias afectan el sistema nervioso principal

mente, ·hay disminución del crecimief)to y diarrea; en ~allinas di~ 

minuye la producción de huevo, hay acumulac~ón de crasa en hígado 
y la incubabilidad disminuye considerablemente. ~n signo caracte

rístico es que las aves caminan sobre sus tarso~ y l~s ciedos se -

muestran torcidos, caminan convulsionándose por las molestias. 

Las cantidades requeridas son da 4mg por cuda kilogramo 

de alimento; les sustancias naturales ricas en esta vitamina son: 
' los subproductos de destilería, la harina de alfalfa y levadura -

de CcJrveza. 

Niacina, ácido nicotínico. Es parte importznts de coon

zimas aue participan en el metabolismo de los carbohidratos, gra

sas y proteínas, estas coenzimas están realcionadas con las reac

ciones metabólicas que proporcionan energía al animal y es un fa~ 

tor que propicia el desarrollo de los pollitos,· proteje la mucosa 

de la boca y el esófago. 

la deficiencia de esta vitamina en aves produce purosis 

aparición de dermatitis, diarrea y emplume pobre. 

las fuentes de esta vitamina son las harinas .de ~oseado 
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levaduras, harinas de carne, en una alimentaci6n racional raras -

veces hay carencias aunque los animales las requieren en grandes 

cantidades pero desde el punto de vi~ta p=áctico daben da suple-

mentarse las dietas. 

Acido folico. Funge un papel metabólico en la síntesis 

de purinas y pirimidinas, las cuales son importantes para la for
mación de ~cidos nucl~icos, si no hay un adecuado suministro de -

éstos hay problemas en la maduración de los glóbulos rojos. La d~ 

ficiencia propicia una reducción en el crecimiento y emplume po-

bre, ayuda a mantener un plumaje _lustroso y su pigmentación. 

Los requorimcntos de los pollitos debe estar en una ca~ 

tidad de 10 mg por kilogr~mo de alimento; las aves adultas llenan 

sus requerimentos ingiriendo los alimentos comunes pues todas co~ 
tienen en menor o mayor cantidad ácido folico. 

Vitamina s12 , cianocobalamina. Tiene funciones importa~ 

tes, participa en la asimilación de los nutrientes, contribuye -

en la formación de lss ~lobulos rojos y está interrelacionada con 
las funciones del ácido f6lico, ácido pantotdnico, y colina. 

Sus síntomas de deficiencia son; reducen la eficiencia 
alimenticia, anemia y hay una escasa viabilidad en los huevos in

cubables; esta vitamina es muy usada'en casos de hemorragias y en 
raciones bajas en proteínas. 

Vitamina 8 6, piridoxina. Importante en los procesos de 

descarboxilacidn y transaminaci6n de amino~cidos, lo que determi
na su influencia en el desarrollo de ellos. 

Sus carencias ocasiona disminución del apetito, retraso 

del ~recimiento y síntomas nerviosos caracterizado por convulsio
nes en pollitos. En gallinas se reduce la produ~si~n y disminuye 

lo incubabilidad. 

Los alimentos vegetales y animales que se utilizan en -

su alimentación contienen porcentajes aceptables de piridoxlna -
por lo que rara vez hay carencias.(Floros, 1980). 

Colina. Sus princi~ales funciones vienen siendo; forma-

v. 



25 

ción de acetilcolina y prevención de perosis en pollos y pavos. 

Su deficiencia se manifiesta en reducción del crecimien 

to y perosis en pollos, en gallinas no es fácil provocarla. Los -

pollos deben de recibir 500 mg y se reco~ienda en raciones de po

nedoras y reproductoras para obtener una mayor incubabilidad y 

una mayor productividad. El producto qu!mico que se recomienda es 

el clorhidrato de colina. 

7 Aditivos; en la alimentación moderna son utilizados -

por diversas razones, para mejorar la textura, para ayudar a la -

di~osti6n, antibioticos como mejoradores del crecimiento. 

Antioxidantes, la rancidez de las grasas en las dietas 

pueden causar la destrucci6n de vitaminas (E,A y D), lo cual se -

previene adicionando alg6n antioxidante. 

Pigmentos, en la alimentación moderna se ha dado mucha 

importancia al uso de sustancias piumontantes como consecuencia -

de la demanda del publico y no de necesidades nutritivas de las -

aves, ya que los compradores de pollos pagan mejor un animal que 

t::)nga piel y patas amatillas. Para lograr una buena pi9r.1ontaci6n 

en pollos de engorda se requiere la adici6n de 50 a 60 mg. de xag 
tofilas por kilosramo de alimento, proveniente de la harina de -

cer.Jpasúchil (Ensminger, 1979). 

2.5 Sanidad 

2.5.1 Limpieza del local y equipo 

Es importante en una explotaci6n avícola el mantener a 

los animales libres de cualquier enfermedad qúe afecto ·su ciclo -

productivo y una de las mejores maneras sera manteniendo un con-

trol de limpieza del local e implementos que se utilizan en la -

granja. 

S~ menciona un motado de dcsinfecci6n para el equipo: 

Para el lavado se ocupa una soluci6n hirviente de agua y sosa al 

2 )Or ciento, se sumergen los utencilios, teniendose cuidado con 

su poder cáustico, en piel y los ojos. Se enjuag~n y se dejan ~o-

car. 

Para la desinfección de locales se procede: 
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Princro ce retirara la cama, despues se procede a lavar con una -

soluci6n de agua y sosa al 2 por ciento, las paredesi el techo y 

ol piso de la nave. 

Lucso se dara una pasada con agua y JB=Jn, des~ues se enjuag~rd -

con pura ngua. 

Para la desinfecci6n se pueden utilizar diferentes productos de-

pendiendo del tiempo de.acci6n y penetraci6n (creolina, formol, -

sales cuatcr~arias de amonio, yodo). 

También se puede utilizar soplete para flamear los rincones y re

sulta bueno para matar gcrmenes debiles. 

Por ultimo se det8n de encalar las paredes a una altura de 40 cm. 

con una mezcla de cal viva, sal y agua. {Heider, 1975). 

2.5.2 Medidas preventivas 

Los factores do mayor importancia para mantener libre -

de infoccionos ~ los animal~s as mantnGionda un estricto control 

sanitario en las instalaciones las cuales pueden ser: 

Evitando las visitas de otras granjas avícolas. 

Limpieza y desinfección adecuada del equipo y casetas. 

Colocor tapctss sanitarios en la entrada de las casetas con una -

solución de yodo~ 

~islar o sacrificar todas las aves enfermas y enterrarlas lejos -

d:::: las casetas. 

mantener libre de matas los alrededores de la~ naves • 

. f'Jo tener Dnimales de otras especies dentro de la granja. 

Eliminar_._.~as .plagas como· ratas, ratones y moscas. 
Tener un calendario de vacunaciones. 

2.6 La soya 

2.6.1 Historia 

La soya tiene una larga historia como alimento proteíco 

a ;través de los siglos en el Oriente. Su origen en China y Japón 

en donde se desarrollaron una gran variedad de alimentos de soya. 

El emperador Shang-ilung, quien tuvo gran conocimiento de sus pro

pieda¿es, publico el libro de Pan Ts'ao Kong mu, en el ano 2838 -

A.C., el cual describe las plantas de China incluyendo la soya, -

.'/. 



27 

dcspues es mencionada muy frecuentemente en otros escritos y sien 

do considerada la más importante leguminosa. 

En materia medica muy cerca del 450 D.C. la soya se re

comendaba su uso como una droga y como remedio especifico para -

·fu:lciones propias del corazón, el hígado, riííon, est•Jmago e inte.::!, 
tino. 

Su introducci6n en Amdrica fue en los ultimas aHos del 

si~lo p~sado, en Estados Unidos es utilizada con fines forrajeros 

y un aprovechamiento industrial de la semilla, sin embargo en les 

6ltimos 35 aMos el frijol soya so ha convertido en la ~Hyor fuen

te de aceite comestible y ld pasta p~ovee una importante fuente -

de proteína en la alimentdción do los animales domesticas (Allan, 

1978 y Smith, 1978). 

2.6.2 Dsscripci6n de la soya 

La planta de soya pertenece u la clase de las angiospe~ 

mas; subclase dicotiledone~s; familia leguminosa y esta comprend~ 

da en la subfamilia papilionadas. 

La soya_es una planta leguminosa anual, de tallo ergui

do que alcanza de 50 cm a 1.50 m. de altura. Es similar a las ju

díus pero es m~s vigorosa, tiene f'cil adaptaci6n a diversos cli
mas y tipos d8 terreno. Su raíz es pivotante con nudosidades qu¡: 

fijan el nitr6Qeno; tallo corto y robusto con pelos cortos de co

lor gris o casta:,o los cuales son notables en la r.t<Jdurez; las ho

J~S son alturnadas, trifoliadas exceptuando lod dos primeros nu-

dos; el fruto es una vaina vellosa de 2.5 a 6.0 cm. de longitud y 

de 1.0 a 1.5 cm. de ancho, que contiene de 2 a 4 granos que va -

rian mucho en color, blanco, amarillo, rojo-pardo, verdes, negros 

jospe~dos, de 4 a 7 mm. de dfametro, son redondos u ovalados; las 

flores sen soportadas en la posici6n axilar, siendo de 6 a 7 mm. 

do largo, una docena o más flores pu8don sor soportadas en cada -

nudo, son usualmente de color morado o blanco siendo dominante el 

morado, aunque hay alsunas variaciones en la intJnsidad de color 

y otro8 aspectos menores. 

Existen dos especies tfpicas de soya, pero cada una se 

subdivide en muchísimas variedades llegando a m6s de 40, estas e~ 
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pccias son: 

Glicina hispida maximovrier o Dolichos soja l. 

Glicina soja sieb o soja ~ugustifolia l. (Flores, 1980). 

2.6.3 La soya integral (S.I) 
El uso en alimentos da la proteína de la soya en forma 

da harinas desgrasadas ~mpaz6 en los aGos 30'sJ el uso actual es 

como suplemento, la disponibilidad de una mayor variedad y de foL 

mus más refinadas de la prote!na de soya, más el alza de precios 

de las proteínas de erigen animal crearon un considerable i~ter6s 

como substitutos de cs~s protcinas. 

En la actualidad el intar~s es en el consumo de semi 

llas completas de soya, ya que diversos factores se han combinado 

para pensar en nuevos mdtodos de obtención y utilización. De tal 

manera que se hace posible su uso an fDrma natural, simplificando 

sus p~ocesos que res~lta por 3~~o más acandmi~~. 

Al igual QU8 otras semillas oleaginosas, la soya conti~ 

no sustancias tóxicas, estimulantes e inhibidoras proteoli~icas y 

ure~sa, las cuales son in~ctiv~das por medio da un tratamiento -

tSrmi~o ad8cuado, el cuul es acampanado por un incremento dzl va

lor nutritivo da. la prota!na y de la energía. 

En las especies monog~stricas tiene importanci3 un inh! 

bidor de ia tripsina que reduce la digestibilidad de la protcina, 

este y otros factores comD saponinos. ':1 una homoaglutini:-~u pero -

·son inactivados con el calor utilizado en el cocimiento da la so

';}~:, e:üstiendo difare;<tc·s procesos como vapor, tostado 80 .seco y 

cxp~nsi6n-oxtrusi6n. 

La soya integral no solo contiene un alto nivel protei

co (38 1), sino QUa tambi~n un alto nivel en8rQGtico {3500 kcal) 

1 un (5 ~) da fibra crud3. 

2.6.4 Usos de la soya integral (S.I) 
El enpleo de la soya integral adquierg una mayor impor

tanciu en DqU9ll8s áreas, donde 5e deben importar ambas fuentes -

de energía o resulten dumaciado costosas. 

Las semillas de soya tratadas par medio de calor pueden 

sustituir toda la harina de soya en dietas de ma!z-soya, destina-

.'/. 
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dus a cerd~s en crecimiento-acabado. 

En m6xico pura aumentar la energía y la calidad de la -
prote!na de diferentes productos de consumo human8, se ha propue~ 

to su fortificaci6n con soya. En el estado de Baja California se 

cst:::1n produciendo tortillas con un cinco por cie'nto de soya una -

voz o la semana. Ademós se tiene conocimiento de diferentes técni 

cas en preparaciGn de bebidas, atón, sordina, ceviche, carne de -

rcs, embutidos e infinidad de productos preparados con soya y ha

rinas, gall~tas, pan, etc. 

Todo esto justifica el pensar la mejor manera de aprov~ 

char la utiliz~ci6n de la soya integral, tanto en la alimentación 

de los animales Q'J8 nos proporcionen los satisfactores necesarios 

y ·~n la uli1:1entación hur:~ana, una de las fucn;~es de prote!no. y en.!;. 

rgía no.turalcs. 

El consumo total de soya que har~ M6xico en 1982, se e~ 

tima en uproximudamente 2 millones 300 mil toneladas. De este vo

lumen el 99 por ciento contribuirá a la elaboreci6n de alimento -

baLlnco.,do para la industria pecuaria. 

Pero tan solo y si el tiempo no lo impide, la cosecha -
mexicana de soya alcanzará un volumen auc oscilará entre 700 a 

720 mil toneladas, esta cifra constituir6 a~nque raquitica una 

nueva marca inturna. Por lo que nuestro deficit es de más dal 50 

por ciento y habrá que completarla· a baso de importaciones. 

~fortunadamente hay disponibilidad de semilla y pasta -

de soya en el mercado internacional pudiendose adquirir a precio 

accesible 16 mil pesos la tonelada, aunaue con tendencia al alza 

por la demanda mundial (Soyanoticias, 1902). 

Producci6n mundial de soya para 1982 (USDA) 

(miles de toneladas) 

E.U./\ 55 26[) 
Brasil 14 500 
Arg;;ntina 4 300 
r,1éxico 720 
Cana da 631 



III !\lA TERIALES Y mE TODOS 

3.1 Situación del experimento. 
La realización da este experimento se llevó a cabo en -

las instalaciones de la Granja Lolita, propiedad del Sr Aurclio -

Rivzra G., quien facilito sus instalaciones, dicha granja se loe~ 

liza en el poblado de Ziracuaretiro ffiich., a 20 km da la ciudad

de Uruapun mich., al noroeste de 6sta, conserva un clima templado 

y con calidos veranos, tiene lluvias los meses de junio y septie~ 

bre, este lugar presenta un microclíma agradable ya que se pueden 

apreciar sembradios de cana de azucar, platanos, aguacates y pap~ 

yas, lo uue en la ciudHd más cercana Urue~an no suced~ y asta a -

163~ m sob:·a el nivel del mar. 

3.2 Tratamientos estudiados. 

Se utilizaron para dicho experimento dos tratamientos -

p~ra pollos do engorda, contandose con un ali~anto comerc~al tes

tigo y con un alimento bdlancaado a partir de soya integral. 

Los an~lisis químicos bromatoldgicos, da los dos trata
mientos utilizados, como el de la soya cue se utilizo para dicha 

formulación y los porcentajes de inc!usi6n se muestran e~ la~ cu~ 
dros ( 1 1 2, 3 ) respectivamente. 

Las dietis da iniciación y finélizaci6n fueren isapro-
toic~s, agua y alimento se dieron ad-libitum. 

;SJ;un ~ DE AGRICUlTUR# 
~ 1 1iUQTfC.t 

•/. 



31 

Cuadro l Análisis bromato16gico de alimentos, comercial 
testigo y el de soya intecral. 

1\limento Testigo 1\limento con soya 
[\ L:; !\f1lEX intt!r:r::ü 

IPiciación finalización I :-dciwci~n fin;:Jli;:uci.ón 

:: u:.lC d:id 9.50 r1 9.20 "' 8.92 ·" 9.50 -1 
¡o ;•J /~ ;o 

Proteína 22.61 11 20.27 11 22.5G " 20.69 " 
fib:ra 3.76 " 3.96 " 3.38 11 3.40 11 

Groso. 3.64 11 6.31 11 7.78 11 9.01 " 
Conizas 9.26 " 10.18 lt 6 .2{¡ " e.os 11 

Cuadro 2 An61isis bromatologico de la soya inte;r¡:¡l. 

Humedad 

Prote!na 

Extracto etereo 

fibra cruda 

Cenizas 

Carbohidratos 

i\ct. ureasica 

6.50 % 
37.62 " 
20.23 11 

4.00 " 

{¡. 63 " 

27.02 11 

0.17 " 
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Cuadro 3 Tratamientos utilizados y su porcentaje de in-

cl!..:.n6n. 

1 ngred:i.entes 1 niciaci6n 

Tt Te 

Sorgo 59.98 ~' /•) 

P. de soya 14.50 11 

s. integral 22.50 11 

~ 1\CcÜ te -
1 R. fosfoüca 2.00 11 

Sal 0.50 11 

~ri t. '.1 mir.orales 0.')3 ll 

~ ')L/r.wtionino 0.29 " 
t:irr.1ento -

lOO. DO ¡; 
P.C. 21.06 j~ 

Tt Alimento testigo ALSAffiEX 

Te Alimento con soya intecral 

Tt 

finalizaci6n 

Te 

62.83 r:1 . " 
9. 50 " 

22.50 .. 
1.87 n 

2.00 " 
o. 50 11 

o ,,_ 
• .._.:¡ 11 

0.15 a· 

0.42 11 

lDG.DO ~~ 

P. e. 1 :J. 91 % 

3.3 Desarrollo del experir.1ento 

Para la realizaci6n de este experimento se canto con --

17 650 pollos, sin s~xar do la estirpo Hubbard, de la Incubadora 

Comercial Azteca de Guadalajara, Jal. 

~1 cxperiment~ se desarrollo en la Granja Lol~ta on el 

~uoblo de Ziracuaretiro ffiich. el cual se inicio el día 29 de ju

lio de 1932, llegando los pollitos a las 12:30 Hr, terminandose a 

la sexta semana, esto debido a qua se empezaron a sacar los po -

llos de mayor peso para su venta, dando pcr terminada la prueba. 

Los pollitos lle~aron con un dia de nacidos, las case-

tas estaban preparadas para recibirlos con: cama de cascarilla de 

arr~z, todo ol local cerrado cori .cartón y sus rodotes correspon-

dientes, las campanas prendidas pa~a mantener una temperatura aDr~ 

'/. 
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ble y =e colocaron bebederos de plastico con una soluci6n cle'te-

trasol y vitaminas para la deshidrataci6n de los pollitos ~a que 
os lo primera agua que toman cesde aue nacieron, luego se les ca~ 

biaria a los bebederos automatices que utiliza normalmente le 

granja. 

Los pollitos se posaron inmcdintcmente a su llegada pa

r0 sacar el peso promedio con que llegaron (0.036 kg), oe forma-

ron dos grupos y se distribuyeron en ocho casetas al azar con cin 

co repoticionc= cada tratamiento (alimento comc~cial testigo y el 

alimento con soya integral). La alimontuci6n se dio primero en 

las cajas donde venian los pollitos a nivel del piso !'ara cnsonaL 

les a comer, lueso se cambian a los comodoros de tolva, ulimento 

y agua se ~icron ad-libitum. 

El manejo fue el mismo aue regularmente se lleva en la 

sranja, s6lo se superviso que se diera el alimento indicado para 

coda tratamiento, vacunación, limpieza y alimontaci6n, son reali

Zédas por empleadas. 

Los problemas que se presentaron fueron; canibalismo en 

las casetas O y 4, sclucionandose con mayor ventilación da la ca

seta y problemas da honsos medicandose para tal enfermedad E.G.G. 

con dosis de 1 ml/litro de agua. 

3.4 Diseoo expcrimon~al 

Para la evaluaci6n de los datos obtenidos del experimen 

te, se utilizo un dise~o experimental de gr~Jos apariados con --
prueba de T de student. 

3.5 Los parámetros a evaluar son los si~--
guientes: 

1) Consumo de alimento de cada uno de los tratamientos. 
2) Ganancia de peso de cada tratamiento. 

3) Conversión alimenticia de los dos tratamientos. 

Los datos se registraron diuriamente y personalmente en 

la granja, alimento consumido y mortalidad. Se pesaron 50 pollo~ 

de cada trata~iento cada semana para ccnccer el peso promedio. 
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Relac:6n de las casztes y número dG ~ollas alo

jados. 

1> r_ IJ J. " r. .l.S D I f' - f' S - " '1 E S (m-'- ' 

Tr::: tami~ nto r~úrncro de p, nch o Largo A l t u r a S 

* pollos e ab nllc te [·.loro 

Te 1100 6.70 21.12 

1 

4.42 l. 63 

To 1!¡ DO 6.27 24.35 4.23 lo90 

To 1350 ?.Gé IZO.GG 3.97 
~ 

1.J2 

T" 2000 10.70 30.11 (¡. 92 l. 61 

To 3030 12.74 50.36 5.03 2.21 

Tt 1500 7.00 19.88 5.00 2.29 

Tt 1400 6.97 20.10 4.10 l. 65 

Tt· 1600 7.01 22.96 4.20 1.52 

Tt 1100 10.70 30.11 4.92 1.61 

Tt 3170 12.74 50.36 5.03 2.21 

17650 

To A!.imuntc con ;,u:j<? inttl\:JI'<:.l (8831) pul1os) 

Tt ~1imento testigo ALBAMEX (8770 pollos) 

.'/. 
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lV RESULTADOS Y DISCll5IC'1JC5 

4.1 Consumo de alimento 

En los resultados obtonidos en el consumo de alimento -

para los dos tratamientos estudiados durante las sois semanas, 3e 

puede ob:orvar que existe una ligera tcndencia en el incremento -

dul consumo promedio total de 2.637 vs 2.662 kg, para el trata -

micnto comcrcial testigo y el tratamiento con soya integral res-

poctivcmonte, sin embargo al realizar el onulisis.de varianza no 

se cncontro diL;rencia significativa ( f' ::> u.05 ) entre los dos 

tratamientos (Cuadro 5,6 y figura 1). 

Las avcs regulan el consumo de alimento de acuordo con 

la cantidad de energía de la ración. As! a medida que aumenta la 

densidud calcirica, el animal consume menos alimento y recibo mo-
nos da los amino~cidos esenciales y de otros, ~utrimentos lo aue 
conduce a un menar crecimiento (Scott, 1976 y Afusio, 1931). 

Donaldson et al (1955) informan aue la relaci6n energía 

p:r•Jductiva/ proteína de la dieta, alcctaba la tasa de crecimjento 

y aue la grasa suplementaria, tendía a mcjornr el crecim1ento al 

ampliar la ~elaci6n caloría / proteína. 

Analiz2ndo la relbci6n aue·oxisti6 entre el consumo de 

alimento y la ganancia do peso, do los dos tratamientos observa--· 

mos que po~ cadu unidad un el consumo de alimento, al aumento de 

peso se incrementa en (427.5 gr), con una relaci6n estrecha entre 

nmbos parametros do 91 ~ y un coeficiente de determinación del --

83 ~' para el alimento con soya intugral, esto nos explica de a-

cuerdo ol modelo de regresión qui el aumento de peso depende en -

un 83 ::~ del consumo de alimento; parn ol alimento comorcial test_h 

so se cncontro menor el incremento de peso (383.7 gr) po~ cada u

nidad en el consumo de ali!.1ento, siendo los coeficientes de con:~ 

laci6n y determinación un poco mayores (95 y 90 po~ sicnt~) res-

;JcC0ciVCJ.r,w¡-¡te, sin embargo noresulto significativo ( P:::>O.OS ), -

(Figura 2 ). 
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Todo esto indica una bu~na aceptabilidad del ~li~cnto -

con soya integral ya aue se comporto de igual manera o con una 1! 
cera variación, en cump~ración con el ali~anto comercial testigo 

dcmc8trando auc la suplemantació~ de grasas a diatas parn pollos 

do engorda en forma integral tiene efecto sino mejor si igual. 

4.2 G3nancia de peso 

Los promedios totales que se encontraron durante las -

seis semanas fueron da 1.206 vs 1.299 para el tratamiento c~mer-

cial tosti~o y el aliDento con soya inteoral respoctivaDonto, ana 

lisando estos resultados se observa unu ligara mejoría para el -

tratamionto con soya intogral, se posaron 50 pollos por cada rep~ 

tici6n semanalmente. 

Al realizar al analisis de varianza no se ancontro dif~ 

rancia si.goif'ic:::tiva (P->D.OS) observandose incre"1cntos de 7.1 -

gr:/d!?:l, ¡:ara ol trilülmiento comercial tes-tigo, con 'ln<l :-elación -

€ st~ L'lcha el:·:::.. o lo:> po\l'a;netros de 97 ~-s y un coeficiente de dot.crr.1i 

naci6n de 95 ~' pur~ el alimento con soya integral, se observa la 

liocra gansncia en peso de 7.9 gr/d!a y con 96 ~ y 93 % en los 

cocficiontco de c~rrelaci6n y de determinación rcspoctivamenta 

(Cuadro 7, 8 y figura 3 ). 

Rand et al (1958) demostraron que cuondc lo~ pollas son 

Jlimontados con dit~tas isoni-troganadas e isoca.lóric.;:.s, la sust5.t.u 

ción de celarías de glucosa por calorías do gr2sa, re8ultQba on -

un t:Ic jCJ!'aDicnto do le. gs.nancia de peso 'J m:lyor utilización protef 

cu y aner.gética.. 

Enr!cuez y Avila (1975) cncontrcrón qua la uancncia da 

peso y la conversión ali~enticia mojaran a ~edida que incre~ent2 

el nival ds E ffi 1 an com~~raci6n a lo onco~trado p~r Scott y Afu -

s:i.G 19?6, en le. dietu en pollos de :~r.:::o:~::-

Lo que corrobora los rosultados ~~tcn:dc~ cnre los dos 

tra~Rmiantos, aunoue siendo diferencias tan insignificantes no d~ 

jan do ser im~ortanto, por nue GU3da demostrado que el alincnto -

comercial testigo y que posiblemente con otros niveles ~a inclu--

si6n en las ~acicnas so obtonoan ganancias de peso con el uso de 

la soya integral. 

'/. 
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4.3 Conversión alimenticia 

Como se puede apreciar en los promedios obtenidos de la 

conversión, durante los 42 dias del experimento, los cuales fue-

ron de 2.202 vs 2.124 para el alimento com~rcial testigo y el al! 

mento con soya intosral respectivame~te, observandose una mejor -

conversión para la ración con soya inteural, pero al analizarse -

estadistico.mentc no se encontró dif,::rencin sig;"lificativa ( P :::>0. 

OS ) • Los incrementos que se obtuvieron son de 6. 7 unidndes/ día, 

para el tratamiento comor6ial testigo con una relaci6n del 30 ~ y 

con un coeficiente de deterrnin~ción de 9 % ; para el tratamiento 

con soya integral so nota el incremento menor siendo este de 4.8 

unidades/ d.éa y con un coeficiente do correlación del 15 % y de d2, 

terminación del 22% (Cuadro 9,10 y figura 4). 
Varios invosti0adores han señalado que la ganancia de -

peso, el cons:1mo de olimento, la convorsión alimenticia y el ren

dimiento en canal es mejor con dietas altas en encrg!a (Gooch, S~ 

mmers y moran 1972). 

~n otros estudios realizados por White et al (1967) y -

Waldroup (1974) se observaron resultados similares entre pasta de 

soya y soya integral en dietas isocal6ricas para pollos. Confir-

mando que la meyor ganancia en la co,nversión alimer,ticia en ave:J 

alimentadas con soya integral se debe a una mayor cantidad de E m 
que o~ortan las dietas, ya que la suplementación de aceite a dic

tas con ~astn ce soya hasta iºualar el contenido de E m y con di~ 

tas conteniendo soya integral produjo resultados similares en los 

pollos, lo que implica ya una ligera venta}: el utilizar este pr!?_ 

dueto. 

4.4 Costos de producción 

Analizando los resultados obtenidos en los costos de -

producción se puede observar que resultan favorables ~ara el ali

mento con soya integral en las seis semanas, teniendo un peso ma

yor (1.335 kg), y un costo de~ 112.86, para producir un kilogr~ 

mo de carne; no as! con el alimento comarcial"testi~o del cual se 

obtuvo ~n peso de (1.242 kg) y con un costo de 3 132.93 , parn 

producir un kilogramo de carne, estos puntos a favor y otros tra-
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todos anteriormente, influyen para pensar 0n el uso de la soya iE 

teural en racionas para pollos estudiando los diferentes niveles 
a los que sori~ más efe~tiva. 

Cuad;:-o 14. Costos de producción. 

¡·ratnn~_ento ~·eso a lCl L.onsui~o de 

6a scmar1a 1:~ento totnl 
(1: !J) 

Tt 1.2<•2 2.637 
Te 1.335 2.662 

Tt .íl.lim;nto testigo .1\LCF•.WEX 

Te Alimento con so¡a intsqral 

ali- Precio por kr 

kg (:;) 

132.93 

112.06 

los costos del alime~to para produci1 u~ ki2ogramo de -

cnrno de pollo son vi~entcs Diciembre 1934. 

Cuadro 15. Resumen do los parametros ovaluados 
nn pollos d~ ~ncord& de los dos tratamientos, durante las sois s~ 
rnc:no.s. 

1Uimcnto tcstioo J\limc;¡to· con soyc. 

i.nbgro.l 
r-··---------------+----------------~-----------------~ :;so inicial(kc;) 
. ; es o f i. n 21 (k~) 
Con. de Glincnto(kg) 

¡c<Jn. cb pcso(l:g) 

:onv. alimenticia 

1.242 

2.637 

1.206 

2.188 

0.036 
1.33:i 
2.662 

1.299 

2.049 
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V CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos durante las seis semanas se 

puede concluir lo siguiente: 

l. Las raciones se comportaron desde el punto de vista 

estadistico iguales con respecto a: 

a) Consumo de alimento obtcniendose (17 .a gr/ d!a vs 

17.2 gr/día), para el tratamiento comercial test~ 

go y el alimento con soya integral respectivamen

te. 

b) Ganancia de peso teniendose (7.1 gr/d!a vs 7.9 gr 

día), en el alimento CJmercial testigo y el ali-

mento con soya integral. 

e) Conversión alimenticia se obs8rvo (5.7 unid/d!a -

vs 4 .a. unid/ día), en ol tratamiento comercial te!!, 

tigo y el alimento ~on soy~ integral respectiva-

mente. 

2. Se observo una mejor fijación pigmentante en pollos 

alimentados conteniendo soya integral. 

3. Es factible el uso de la suya integral en raciones -

para pollos de engorda. 

4. Los costos para la producci6n de un kilogramo de po~ 

llo salio menor para el alimento con soya integral -

(112.86 vs 132.93), que el alimento comercial testi

go (ALBFimE;~). 

5. Se requiere la evaluaci6n de dife,rentes niveles de -

soya integral, en el comportamiento de aves de engo~ 

da y aves de postura. 
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VI RESUmEN 

la realización del presente experimento tuvo lugar en -

la "GrAnja lolit~'', pao~ied~d del Sr. Aurelio Rivera, localizada 

e~ el pobl2do de Ziracuaretiro, ffiich. consistiendo en la utiliza

ción de la soya integral en la alimentaci6n de pollos de en~orda 

con una inclusión de 22.5 por ciento en las raciones de inicia 

c~5n y finclizuci6n, usando como testigo un alimento com8rcial 

~ora po~los de ensorda ( ALDAffiEX ). 

So inicio el día 29 de juli8 de 1982, con un total de -

17 650 pollitos de la estirpe Hubbard, de un día de nacidos de la 

Incubadora Ccmcr=ial Azteca du G~ad~!aj~ra, J~i. llegando estos a 

la~ 12;30 P m, se saco su peso promedio de llegadQ y se distribu

yeron en ocho casetas al azar, con clnco repeticiones cada trata

miento, tcrminandose a la sexta semana debido a qua se ampesaron 

a sacar los pollos de mayor tamano y de esa modo no se llego a la 

octctv~ semana como se tenia programado. 

El manejo fue el mismo oue se llevaba en la granja, no 

so realizo nada os0ecial sólo se cuido aue se diera el alimento -

indicado para cada tratamiento, vacunaci6n, lim~ieza, alimenta -

.ci6n y la administración son roalizádas por empleadas. La granja 

contaba con los servicios de luz, agua,tanques de gas para laa -

criadorai y un medico veterinario. 

Para la evaluación do los datos obtenidos so utilizó un 

dios~o de grupos apariados con pruaba da T ¿e student, siendo las 

va~idblas a m~dir: 

Consumo de alimento en el cual se ancontro un~ di~eren

cia como se puede observar 2.637 vs 2.552 , con al slim8nto e¿-
marcial testioo y 21 alioento con soya i1:tcgral respectivamente, 

sin embargo no se ancontro difurncia s!gGificativa ( P>O.OS ). 

En la ganancia de peso se observa una ligara ganancia -

con el alimento con soya integral 1.206 vs 1.299 , en comparaci6n 

con el alimento comercial testigo, al realizarse el analisis no -

.V· 
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se encontro diferencia significativa ( P =>0.05 ) • 
Para la conversión alimenticia so obtuvieron los resul

tados de 2.202 vs 2.124 para el alimento comercial testigo y el 

alimento con soya inteCJral respectivamente, no se encontro difer~n 

cia ::lignifica ti va ( P :::-0.05 ) • 
Durante las seis semanas que duro el experimento se re-

CJistro un 3.03 por ciento de mortalidad. 
Por lo aue se puede resumir en que las raciones se com-

portaron de igual manera estadísticamente. 

ESCUELA Of. M1RICUlTURI 
IIBltC1'f'rC.4 
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Cuadro 5 Consumo de alimento sr1manal. 

T R A T í\ m I .... r.J T ,., 
S (Kg) l~ u 

Día:J Alimento testigo Soya integral 
ALSf\ft1~X 

7 0.129 0.132 
14 0.267 0.329 
21 0.375 o. 3.': 5 
28 0.454 [J.L¡4) 

35 0.664 O.ó51 
42 0.7l¡8 o. 762 

Total 2.637 2.GG2 
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Figura l Rel~ci6n de r.onsumo de alimento y la edad en 

pollos de ango1da alimentado3 con soya inte

gral y alimento comercial. 

o.so 

0.70 

o.so 
CfJfJSi ¡f~l ü 

DE 

0.40 
ALILiEíJTO 

(K o) 

0.30 

. . -:,.; .~-. 

0.20 

A ,; 
~ 

/. , 
/ 

1 

l 
/. 

1 

7 14 

EDAD 

Tt (RLSAMEX) 
Te ------ .(soya integral) 

1 

2l 28 35 42 

EN DIAS 

.'/. 
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Cuadro 6 Prueba de T del consumo de alimento semanal. 

Repeticiones Tt Te Tt2 

1 2.263 2.637 5.121 
2 2. 806 2.597 7.873 
3 2.668 2.586 7.118 
4 2.690 2.804 7.236 
5 2.757 2.6(]5 7. 601 

Total 13.184 13.309 34.950 

x 2.637 2.662 

s2 = 0.02724 

sa = 0.07381 

T = 0.338 

Tt alimento comercial testig o (kL8 .. ,r.;cx). 
T~ alimento con soya integral. 

Te2 

6.S'54 

6.744 

6.687 

7.862 

7.209 

35.457 
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Relaci6n d0l consumo de alimento y el aumen

to de peso en ~ellos de engorda alimentados 

con soya integral y alimento comercial. 

y = 0.02ó8 0.4275(X) 
, 

; 

r2= 0.91 " 
0.83 

, 
r = / 

./ 
/ 

/ 
/ 

/ 

0.0323 0.3837(X) 
r 2= 0.95 
r = 0.90 

300 400 500 600 

CONSUffiO DE ALiffiE~TO 

{AL8!1ff:EX) 

(soya integral) 

700 

(Kg) 

800 

'/. 
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Cuadro 7 

T R A T A m I E ~ T O S {Kg) 

D!as illimcnto testigo Soya integr<~1 
t\LBFU;!EX 

7 0.055 o.oss 
14 0.131 0.031 
21 0.188 0.212 
28 O .2GO 0~285 
35 0.266 0.270 
{¡2 0.306 0.34 7 

Total 1.206 1.299 
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figure¡. 3 Relación da aumento de peso y ,la edad en po

llos de engorda alimentados ~on soya inte -

gral y alimento comDrcial. 

0.30 

0.25 

0.20 

DE 0.15 
PESO (~\g) 

0.10 

o.os 

y = 0.021 
r 2= 0.96 
r = 0.93 

O. 0079 (X) / 
1 

1 

, 
/ 

/ 
l( 

7 14 

Tt (1\LBArnEX) 

lt / 

/ 

/ 

/ 

21 

Te ------ (soya integral) 

/ 

/ 
/ 

/ 

y = 0.027 
r 2= 0.97 
r = 0.95 

28 

/ 

/ 

1 

/ 
/ 

/ 

o.JJ7l(X) 

35 42 

•/. 



Cuud:co S Pruabu do T del aurnonto de peso oomanal 

en kg. 

Repeticiones Tt To Tt2 

l 1.225 l.?.:Jl 1.501 
2 lo223 l.~\1.::1 1.!307 

3 1.173 1.:529 1.375 
4 1.21/¡ 1.2¡)3 1,,{¡ 73 

5 1.138 1.291 J.. 4l.l 

TcJtcl G.02B G.t;96 7 o 2C:!J 

1.299 

., 
S"" = Do0005l 

sd = 0.01010 

T :::-9o29 

Tt alinento conarcial testioo (ALBAGEX). 
Te alimento con sayo intcurel. 

Ta 2 

l. ::40 

1.72G 
l.?GG 

1.6,.'; G 

l.GCG 

0~446 

51 



Cuad1·o 9 

Dfas 

7 

14 
21 

28 

~í5 

L¡2 

Total 

52 

Conversión aliQcnticia semanal. 

T F1 A T !\ fl1 I E f·J T O S {lCg) 

Alimento testigo 
{~LCJ\f\1[/( 

2. 3/.;16 

2.0716 

2.0502 

1.7658 

2.4496 

2.2022 

Sova inte!lral 

2.3926 

2. 5050 

1.6378 

l. 5560 : 

2.1:500 

2.2028 

2.1240 

($tUf\A D~ #oGRn'JliUb 
~,,.,.! ¡Q'7'~C/t 

..¡'. 
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Figura 4 Relaci6n de conversi6n nlimenticia y la edacl 
en pollos de engorda alimentados con soya i~ 

tegral y alimento comercia~. 

3.0 
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COiJVSfiSHlf'J 

ALif.iEiHICIH 
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y 

Y = 2.243 D.OD48(X) 
r 2= 0.15 
r = 0•22 

-X-----. 
-- ---- - ---------

7 14 21 

EDAD 

Tt (ALBAn·:EX) 

Te ------ (soya integral) 

EN 

Y = 2.037 0.0067(X) 
r 2= 0.30 
l' = 0.09 

28 35 
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Cuadro 10 ~ruaba de T de la conversi6n alimenticia SL 

manal. 

Repo ticiones Tt Te 

' 1.89S '? .. J~ /~:?. ... 
2 2.327 2.029 
3 2. 24 6 2.082 
4 2.274 2.159 
5 2.2G3 2.207 

Total 11.011 10.620 

x 2.202 2.124 

52 ·- 0.01756 

sd = 0.05926 

T = 1.318 

Tt alimento comercial (ALBA~EX). 

Te alimento con soya integral. 

~ 

t 

Tt2 Te 2 

3.592 !~., sss 
5.4 :. 7 

1 
4.117 

5.045 4.335 
5.170 4. 664 
5.14L¡ 4.8G9 

24.368 22.575 

OCUf:ü\ OE AGiftCULTUtl 
"lfH, IOT&CA 

Y' 


