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Resumen 

Barrón Luna Francisco Javier que presenta la tesis "MANUAL: 

ALIMENTACiÓN DE AVES PASSERIFORMES y PSITTACIFORMES". 

Se realizó una revisión de la información publicada de las especies 

Passeriformes y Psiftaciformes , referente al alojamiento, manejo, 

alimentación y nutrición en cautiverio, así como de los casos clínicos mas 

frecuentes presentados a la Clínica de Aves de Compañía del Departamento 

de Producción Animal: Aves de la FMVZ~UNAM , con el objetivo de reunir la 

información relevante en estas areas, con la intención de proporcionarles 

mejores condiciones para preservar su estado de salud. 

Se incluyen los antecedentes históricos de la relación hombre~ave y los 

inicios de la cultura de domesticación hasta llegar a los tiempos actuales, ,. 

continuando con recomendaciones de las insfalaciones y sus cuidados: se 

presentan los conceptos básicos anatómicos del sistema digestivo, la 

clasificación de las especies de acuerdo a la morfología del pico: se enlistan 

las aves de estas especies más comunes en cautiverio, indicando los 

principales ingredientes consumidos en vida silvestre , la importancia y 

participación de los nutrientes que integran fos alimentos. La información 

contenida, será de utilidad como apoyo para mejorar las condiciones en 

cautiverio de estas especies aviares. 
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OBJETIVOS 

Que el manual sobre los distintos ingredientes que se utilice tomando en 

cuenta su aporte nutricional, para que sirva como base para evitar 

deficiencias, aumentar la longevidad de las aves y mantenerlas en las mejores 

condiciones posibles fuera de su hábitat natural. 

Que la recopilación del contenido nutricional de los ingredientes sea empleado 

en la alimentación de las aves Psitaciformes y Paseriformes criadas en 

México. 
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INTRODUCCiÓN 

La nutrición en la actualidad no solo requiere información sobre las 

características de los alimentos, también se necesita conocer el 

comportamiento, condiciones de alojamiento y manejo de los animales.1 

El diseño de una dieta no soja implica establecer una fórmula sobre la 

cantidad de nutrimentos que se incluyen en la misma, también hay que 

tomar en cuenta Jos hábitos en vida libre propios de cada especie, y conocer 

la diferencia entre la cantidad de ración ofrecida y la consumida así como 

la presentación física de los ingredientes y del mismo al imento. En 

diferentes estudios realizados en animales se ha demostrado una 

importante participación de los aspectos nutricionales en la prevención, 

conservación y recuperación del es tado de salud del organismo.26 Los 

diferentes trastornos nutricio na les en las aves en cautiverio corresponden 

principalmente a deficiencias, dietas mal balanceadas o exceso de 

nutrientes. 1 

REVISiÓN SISTEMÁTICA 

Antecedentes históricos de la domesticación de las aves 

Las aves han sido muy populares a lo largo de la historia, la atracción de estos 

animales se basa no sólo en la vivacidad de su co lorido y en su interesante 

comportamiento, sino también en sus características individuales.2
.
3 

Se desconoce el lugar y el momento en que por primera vez se presentó el 

cautiverio con estos animales, aunque numerosas pruebas disponibles apuntan 

a que diversas cu lturas y pueblos tanto del viejo como del nuevo mundo 

mantuvieron en cautividad a distintas especies de aves.3 
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En América del Sur, los Incas fueron atentos observadores de las aves, y 

domesticaron algunas especies pertenecientes al género Amazona, a las que 

mantenían en hogares y templos.3 Esta herencia cultural escrita en diferentes 

escritos y códices nos indica que las aves se encuentran entre los primeros 

animales que fueron domesticados por la humanidad.2,4 

Es probable que los egipcios fueran los primeros coleccionistas de aves. 1 En 

su literatura referida del año 4.000 a.C. menciona importantes colecciones de 

aves. 2.5.6 

A medida que la cultura romana incrementaba su territorio, se importaron loros 

tanto silvestres como domesticados con capacidad de imitar sonidos humanos, 

y ocasionalmente otras especies de aves.3 Se sabe que los antiguos romanos 

introdujeron nuevas especies de aves en el continente europeo y en las islas 

británicas.2 

En México posiblemente el caso más interesante de domesticación en tiempos 

prehispánicos fue la guacamaya roja (Ara macao), de la cual hay 

información que no deja lugar a dudas acerca de que en algún momento fue 

un animal doméstico, que en la actualidad están consideradas en peligro de 

extinción por el tráfico ilegal y la destrucción de los ambientes naturales.2 

En México se tiene una preferencia por los loros , por su nivel de 

sociabilización con el ser humano.3.
4 

Esta relación está documentada desde tiempos prehispánicos, 

describiéndolos como animales graciosos que comían lo que las 

personas les daban , eran criados por la gente y constituían una buena 

compañía .4 

A las aves se les consideraba un puente de comunicación entre el 
· 4 · 



hombre y lo divino , pues se creía que cuando estas manifestaban una 

conducta hostil o nerviosa , era sugestivo de que algo malo ocurriría ,6 

El hombre prehispánico los relacionaba con la diosa Citlallinicue, con los 

viajeros y con los presagios; por ello, el ser humano respetaba las parejas de 

loros que construían su nido en árboles cercanos a las casas, o incluso en 

techos, hasta el punto de aceptar el contacto fíSICO.6 

Diversidad de aves 

En las zonas tropicales de tierras bajas, especialmente a medida que nos 

aproximamos a la línea ecuatorial, las condiciones de humedad y temperatura 

son más adecuadas para la proliferación de una densa cubierta vegetal. 7 

Debido a la combinación de estos factores, los bosques tropicales constituyen 

el hábitat más rico y productivo del planeta.7 Constituyen apenas el 6% de la 

superficie terrestre y albergan posiblemente, a la mitad de todas las especies 

vivientes de plantas y animales. 7 

Gran cantidad de plantas provistas de frutos, semillas, hojas, bayas, flores y 

brotes sirven de alimento a una muy diversa fauna, de invertebrados así como 

de vertebrados, que constituyen a su vez parte de una inmensa y delicada 

cadena alimenticia. 7 

Por lo tanto, no es de extrañarse la increíble diversidad de aves que se puede 

encontrar en este hábitat: más de 2,500 especies, casi la tercera parte de 

todas las aves conocidas.8 

Dependiendo de la fuente, México ocupa entre el décimo y duodécimo lugar en 

el ámbito mundial, en cuanto a su riqueza de aves, ya que cuenta con 1,050 

especies que representan a 468 géneros, 79 familias y 22 órdenes. 9 Esto 
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equivale a181% de los órdenes, e151% de las familias y el 27% de los géneros 

del mundo.9 

Tiene un 30% más de especies que el número registrado para Estados Unidos 

y Canadá juntos.9 Adicionalmente, México es el país en donde más de la mitad 

de las aves migratorias de Norteamérica pasan entre seis y ocho meses del 

año.e 

En México, el grupo de los paseriformes está representado por un gran número 

de especies, las cuales han invadido una gran variedad de hábitats, siendo 

mucho más frecuentes y diversos en las zonas tropicales y bosques de 

montaña.a 

Situación actual de algunas especies 

"Los loros y pericos son aves de plumaje llamativo y que por muchos años han 

estado dentro del gusto y predilección de la gente como aves de compañía, 

situación que junto con la disminución de su hábitat, los ha colocado en 

situaciones adversas para la mayoría de sus especies".e 

Debido a estos dos factores, el 71% de las 21 especies de loros y pericos de 

México, se encuentra dentro de alguna categoría de protección (NOM-ECOL-

059-2001), aún y cuando sólo seis especies están permitidas para su 

aprovechamiento.9 

a) Loro frente blanca (Amazona albifrons). Es la única especie de Amazona 

con dimorilsmo sexual aparente, dado que los machos se distinguen por el 

color rojo de las plumas coberteras del ala .lO 

b) Loro yucateco (A. xanfholora) . Especie endémica a la Península de Yucatán. 

Junto con el loro frentiblanco, es de las especies más comunes de encontrar 
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en mercados y tiendas de mascotas de México. Se encuentra como una 

especie amenazada en la NOM-ECOL-059-2001 .11 

c) Perico pecho sucio (Aratinga nana) . Esta especie se distribuye a través de la 

costa Atlántica, desde el este de México hasta el oeste de Panamá y 

Jamaica.11 La demanda de esta especie entre coleccionistas de aves, no 

alcanza el nivel de los loros verdes, debido a su poca o nula habilidad para 

imitar sonidos.12 

Aves amenazadas y vulnerables 

Las aves en México y en el mundo, al igual que cualquier otro grupo de 

vertebrados, están sujetas a fuertes presiones que amenazan su sobre 

vivencia.9 Estas presiones afectan a todas las especies, pero especialmente a 

aquellas cuyos ámbitos de distribución son restringidos.8 

La conservación de las pOblaciones de plantas y animales silvestres que 

constituyen la biodiversidad depende, necesariamente, de la presencia de los 

hábitats en donde han evolucionado y se pueden mantener en condiciones 

naturales.13 "La norma oficial para la protección de la flora y fauna silvestre 

(NOM-ECOL-059-2001) en el Anexo 11 incluye el 33.56% de las aves en alguna 

categoría de amenaza, estando 56 especies catalogadas como en peligro de 

extinción, 122 como amenazadas, 144 como raras y 17 sujetas a protección 

especial".9 El número de aves consideradas en riesgo de extinción en México 

sigue incrementándose en los últimos años.14 

El Consejo Internacional para la Preservación de las Aves en México cataloga 

a 117 especies, de las cuales 35 se consideran en peligro de extinción, 27 

amenazadas y 55 propensas a la extinción.9 
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Pérdida de hábitat 

Las selvas tropicales que se presentan en el sur y sureste de México 

presentan una tasa de deforestación de entre el 7 y 10% anual y se estima 

entre 300 mil y un millón de hectáreas anuales.13 Las aves se ven afectadas 

por la pérdida de hábitat directa e indirectamente.14 La conversión de los 

terrenos produce mortalidad sobre los individuos, además de que se reduce el 

espacio en donde se alimentan, reproducen y descansan los animales. 13 

Comercio legal e ilegal 

El comercio ilegal se ejerce principalmente sobre pericos, guacamayas, 

halcones y águilas,11 El comercio legal se aplica en otras especies de aves, 

como las canoras. 12 En ambos casos los animales son comercializados dentro 

y hacia el exterior del país, siendo particulE!rmente vu lnerables los pOlluelos.11 

Estas actividades tienen asociadas altas tasas de mortalidad , por lo que los 

volúmenes de saqueo son mayores.9 Estas dos amenazas son comunes a 

prácticamente todo el trópico y han aumentado fuertemente su presión sobre 

las aves, debido al creciente mercado internacional en donde ahora , en países 

desarrollados, las mascotas preferidas son las especies exóticas que han 

venido sustituyendo a perros y gatos. 12 Esto ha provocado una demanda 

creciente de estas especies en los países tropicales, colocando a algunas 

especies de psitácidas en situaciones poblacionales críticas. 11 

Las aves como recurso 

En los últimos diez años se ha establecido cierta vig ilancia por parte de las 

instituciones federales competentes para regular su comercio y tratar de 
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disminuir la captura y venta ilegal de ellas.9 La mayoría de las aves son 

extraídas del estado silvestre sin regulación alguna, lo que en algunos lugares 

ha colocado a ciertas especies y poblaciones de ellas en situación crítica.11 

Por ejemplo: el cardenal (Cardinalis cardinalis) se encuentra en veda 

permanente dentro del calendario de aprovechamiento de aves canoras y de 

ornato.12 Sin embargo, cada día es más común encontrar ejemplares a la 

venta y su demanda por parte de coleccionistas sigue en permanente 

aumento.11 En estos casos se requieren de manera inmediata estudios 

continuos de seguimiento de sus poblaciones y también, instalar programas de 

manejo y aprovechamiento estructurados para cada especie particular. 12 

Antes de iniciar el aprovechamiento de cualquier especie canora, se requiere 

conocer la situación actual de la población en el sitio y evaluar si los programas 

pueden ser aplicados en un corto, mediano o largo plazo o bien rechazados.11 

Los estudios poblacionales deben efectuarse de manera obligatoria antes, 

durante y después de cada temporada de aprovechamiento. Así , en caso de 

observarse algún cambio negativo en las poblaciones, se justificará suspender 

cualquier uso que de ellas se esté realizando y de manera complementaria, se 

pueden incorporar trabajos de recuperación de la especie y sus hábitats.12 

Si se observa un incremento en las poblaciones, el aprovechamiento podrá 

continuarse. En el caso de especies migratorias con uso ornamental, los 

programas de conservación , manejo y aprovechamiento de las mismas 

requieren de la participación de instituciones internacionales, que de manera 

conjunta participen en el fomento y mejoramiento de las áreas de reproducción 

en el norte y de hibernación a lo largo de las rutas migratorias,12 
- 9-



Con un adecuada planeación entre estas instituciones y quienes efectúan el 

aprovechamiento de las especies de manera directa , será posible desarrollar 

planes de manejo integrales.11 

Será responsabilidad de las instituciones que atienden el tema involucrar y 

mantener informada a la sociedad, de todos los esfuerzos y acuerdos a que se 

llegue para mantener y conservar las poblaciones de estas especies, además 

de propiciar la participación activa de la propia sociedad en este proceso.12 

Muchas de las especies migratorias se encuentran solamente de paso por el 

trópico mexicano, como el azulejo (Passerina cyanea) y el siete colores (P. 

ciris), que cuando llegan a México se pueden observar en grandes números. 12 

Generalmente se observan dos grandes picos poblacionales: a) cuando pasan 

por el lugar durante sus movimientos de ida a zonas de hibernación más 
,. 

sureñas (mediados de octubre) y b) durante su viaje de regreso a las zonas de 

reproducción en el norte (fines de marzo).12 

Otras especies son menos o más numerosas en determinadas áreas. Si bien 

su presencia no se evidencia tanto como la de Passerina spp., debido a sus 

hábitos de migrar en grupos más reducidos, también llegan al trópico mexicano 

en grandes números. Ejemplos de este caso son el azulejo chino (Guiraca 

caerulea) y el degollado (Pheucticus ludovicianus) . 

Muchas aves canoras como los cenzontles (Mimus gilvus) , ictéridos bolseros o 

yuyas (Icterus gularis, 1. cuculfatus), cardenales (G.cardinafis), primaveras 

(Turdus grayl) y ciertas especies de córvidos (Cyanocorax yucatanicus, C. 

yncas) , ajustan el nacimiento de sus crías a este tiempo, cuando se presentan 

las máximas cantidades de alimento. (Insectos y frutos) . 12 
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Aprovechamiento de poblaciones de Passeriformes y 

Psittaciformes 

El aprovechamiento de crías de loros, pericos y aves canoras es una práctica 

común en México y otros países de Centro y Sudamérica. 11 Este 

aprovechamiento se ha venido realizando sin algún tipo de control , lo que ha 

colocado a muchas especies en situaciones poblacionales críticas. 12 

Cuando los estudios de poblaciones justifican instalar algún tipo de 

aprovechamiento sin causar gran deterioro de las mismas, se debe decidir 

sobre el tipo de aprovechamiento más adecuado. En loros. el tipo de 

aprovechamiento más utilizado es el de la extracción de crías de los nidos. Lo 

cual no significa que sea el más adecuado. La instalación y operación de un 

programa de manejo de las crías, que no considere la extracción de 

organismos adultos, puede en ciertos casos y lugares, ser de mayor provecho 

tanto para las poblaciones de aves como para las personas que efectúen el 

aprovechamiento, ya que su correcto manejo favorecerá que las parejas 

reproductoras permanezcan en el área. 12 

Cuando inicia la primera temporada de aprovechamiento de pollos, se debe 

considerar un nivel prudencial de extracción, es decir, probar con una cosecha 

reducida, muy por abajo del 50% de los pollos de cada nido. Con esta tasa de 

aprovechamiento se espera que la pareja reproductora finalice la crianza anual 

de su nidada. 12 

Extraer como se hace actualmente a toda la nidada, incrementa el riesgo de 

que la pareja reproductora no vuelva a anidar en el mismo lugar, pues resulta 

un sitio con elevada depredación; esto pOdría conducir a que la pareja 

abandone el nido y aún el área. Si se le permite a la pareja finalizar con la 
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crianza de algunos pollos, existe una mayor probabilidad de que vuelvan a 

anidar en el mismo nido a la siguiente temporada.12 

Generalmente los loros y las aves canoras silvestres forman parejas estables 

y, cuando éstas han probado su efectividad para sacar adelante las crías de un 

buen año, continúan reproduciéndose de manera cada vez más exitosa, con 

base en la experiencia adquirida. Todo el proceso de extracción debe 

realizarse de forma cuidadosa y con el menor grado de perturbación posible. 

Vigilar la conducta de los padres, momentos después de la extracción, resulta 

indispensable para que, en caso de que ellos decidan abandonar el nido, al 

menos sea posible recuperar a los pOIlOS.12 

La experiencia resultante del primer año en que se practique el manejo de las 

crías, deberá siempre ser analizada y evaluada ante autoridades competentes, 

para determinar el grado de perturbación a la población, así como de la 

factibilidad de realización del programa al año siguiente, debido a que es muy 

poco o nulo el conocimiento existente acerca del manejo y aprovechamiento 

racional de poblaciones silvestres de psitácidos.12
.
13 
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Passeriformes 

Reino Animalia 
Filo Chordata 
Clase Aves 
Orden Passeriformes 
Familia Fumariida8 7, Oendrocolaptida6 13, Formicariidae 9, Tyrannidae 72, Cotingidae 2, Pipridae 

4, Alaudidae 1, Hirundinidae 13, Corvidae 23, Paridae 5, Remizidae 1, Aegithalidae 1, 
SHtídae 3, Cerlhiidse 1, Trogfodytidae 30. Cincf¡dae 1, Muscicapidae 36, Mimidae 18, 
Molacillidae 4, Bombyci/lidae , ptiJogonatidae 2, Laniidae 1, Stumidae 1, Vireonidae 24, 
Emberizidae 220, Fringillidae 12, Passeridae 1 

Este orden integra el mayor numero de especies de aves con más de 5,000 

especies (las más comunes se mencionan en el cuadro 1); se caracterizan 

por tener la capacidad de perchar, presentan 3 dedos dirigidos al frente y 

uno hacia la parte posterior, este último es prensil y permite que el ave 

duerma erguida en la percha. 10 Los passeriformes también se distinguen 

por los complejos sonidos, o cantos em itidos por una estructura anatóm ica 

altamente especializada llamada siringe, los podemos clasificar de acuerdo 

al tipo de alimentación que llevan en . granívoros, insectívoros y 

nectarivoros.15 Las siguientes especies son de las aves mas representativas 

de las selvas tropicales de México y a su vez, se encuentran actualmente 

sujetas a un aprovechamiento económico-ornamental. 12 

Cuadro 1. Aves Passeri formes que se encuentran comunmente 
en cauti ve ri o 

Aves Granívoras ~ 
ORIGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 
México Marino, Amarillito Passerina /ec/ancheríi 
México Mariposa, Siete Passerina dris 

Colores 
México Gorrión Cuadrillero Sp/za americana 
México Marinerito, Cuervito Vo/atinia acariña 
México Bengalf, Collarejo S oroPEila ter. ueóla 
México Semíllerito , Tomel/[n Tiarls olivácea 
México Gorrión Zacalero o Aimophi/a ruficeps 

Bigotudo 
México Zacatero Rayado o Chondestes 

Arlequín arammacus 
México Turco. Cálamo Ca/amospiza 

melonocorys 
México Dominico, Chirina Carduefos saltria 
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Aves Insectívoras -t-> 
México Zacatero Mixto o Zonotrichia leucophrys 

E"idatario 
México Chachara, Cherenca Cyanocorax sanblasianus 
México Chara Pechigris, Julia Aphelocoma ultramarina 
México Chara Azuleja o Aphefoeoma eoerulescens 

Queixque de Ceja 
Blanca 

México Gra"o Azul, Azu lejo Aphefocoma unicolor 
México Cuervo Común , Corvus corax 

Cacalote 
México Azu lejo Canelo Siafia sialis 
México Cenzonlle Tropical Mimus gilvus 
México Cenzontle Norteño, Mimus poliglottos 

Chonte 
México Cuitlacoche Comun Toxos/oma eurviros/re 
México Cuillacoche, Pico Toxostoma longírostre 

Largo 
México Cuitlacoche Cristal o Toxostoma dorsafe 

Rojizo 
México Floricano o Capu!inero Ptilogonys cinereus 

Gris 
México Naranjero Nevado, Thraupis episcopus 

Abispillo 
México Tángara Rojisucia o Había fuscicauda 

Selvática 
México Tángara Rayada, Piranga bidentata 

Caminero 
México Tordo Charretera , Agelaius phoeniceus 

Saraento 
México Tordo Cabeza Xanthocephalus 

Amarilla xanthocephalus 
México Tordo Amarilla, Euphagus cyanocephahJs 

O" iclaro 
México Zanate, Urraca Ouiscafus mexicanus 
México Tordo Ojo Rojo O Mofothrus aeneus 

Mantequero 
México Tordo Negro, Mo/ofhrus ater 

Gavcama 
México Calandria Carmelita Iclerus s urius 
México Calandria Piocha, Yuya Icterus mésamefas 
México Calandria Pecho Pinto, Icterus pectorafis 

Milote 
México Calandria de Agua o felerus gálbula 

Cañera 
México Ca landria Tunera Icleros parisorum 
México Galantina, Zanate de Cacicas melaninclerus 

Oro 
México Viuda Gigante Euplactes progne 
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Aves Nectarivoras r ~~ 
México Rainila Mielare Cvaneroes cvaneus 
México Mielero Verde , Chlorophanes spiza 

Verderón 
Fuente: 
Vriends M. Gula dlllasAvesdeJatJa ~ (Es¡::a'Ie~ GrfalJo, 1988. 
WlIson l. & Levittown T1.. Pubescent & Aclull: Psittadne Beh8Vlor. Tampa FL (USA) Florida 
Vettffinary Speci8IiStS, 2006. 
W8\rTICIre A. Song and Ga-den Birds of NOI1h Nnerica. W9ISIi'Igtcn (USA): NlICior!5 Geog"8phie 
SociI!ty, 1964. 
Peterscn R &Ch!úf E. Aves de México. México: CJi8¡a, 1969. 

I ~~T & Alien ME. NutJ1:lon and Die1ary Evaluation in Zoos. Chlcago (USA): The University of 
. ~.1996. 

Psittaciformes 

Reino Animalia 
Filo Chordata 
Clase Aves 
Orden Psitiaciformes 
Famili a Psittacidae 

Las características generales de estas aves, "corresponden a animales de 
,. 

cuello compacto, con un pico fuerte y ganchudo; los dedos de las patas están 

distribuidos dos en la parte anterior y dos en la posterior; por lo cual son 

zigodáctilas·15 además los podemos d~erenciar dependiendo del alimento que 

consumen en granivoros, insectívoros y nectarivoros (Cuadro 2). Son aves 

ruidosas y de emplume colorido: la mayoría de las especies mexicanas son verdes 

y se clasifICan en alguna de las siguientes categorías básicas: 1) Guacamayas, 

animales muy grandes y con la cola larga y delgada. 2) Pericos, son aves 

pequeñas, con la cola puntiaguda o en fonma de cuña y las alas puntiagudas. 3) 

Loros y cotorras, pertenecen al grupo Amazona, su fonma fisica es redondeada y la 

cola cuadrada, presentan un parche rojo en las plumas secundarias y vuelan con 

aleteos cortos y rápidOS, generalmente por parejas.16 La gran ~yoría de estas 

especies del género Amazona están en peligro de extinción principalmente por 

el tráfico ilegal y deforestación.9 
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Este género consiste de 27 especies, con distribución en Centro y Sud amé rica, 

así como en algunas islas caribeñas. Son conocidos como loros verdes, debido 

a la predominancia de este color en su plumaje. 12 

Algunas especies de loros, son altamente apreciadas por su capacidad de 

imitar sonidos, palabras y cantos como: el loro corona azul (A. farinosa) , la 

especie más grande del género; el loro cachete amarillo (A. autumnalis), 

especie de tamaño mediano, sobre la cual se ejerce también una gran presión 

por parte de coleccionistas y el loro cabeza amarilla (A. oralrix) , en peligro de 

extinción debido a su captura indiscriminada para el comercio de mascotas. 

Otros pericos de menor talla son los del género Aratinga: el perico pecho sucio 

(Aratínga nana) y el perico frente naranja (Aratinga canicularis)Y 

Cuadro 2. Aves Ps ittaciformes que se encuentran 
comúnmente en cautiverio 

Aves Granívoras ~\ 
ORIGEN NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Australia Cacatúa Colirroja Calyptorhynchus 
magníficas 

Nueva Guinea Cacatúa Arará Probosciger aterrfmus 
Australia Cacatúa Cabecirroja Ca/{ocephalon fimbriatum 
Nueva Zelanda Cacatúa De Mor'lo Cacatúa galerita 

Amarillo 
Indonesia Cacatúa De Moflo Cacatúa sufphurea 

Amarillo Menor 
Malucas Cacatúa Blanca Cacatúa alba 

Indonesia Cacatúa Córela Cacatúa goffin; 
Australia Cacatúa Rosada Cacatúa roseica i/fa 
Brasil, Bolivia Arauna o Guacamayo Anodorhynchus 

Jacinto hyacinthinus 
Panamá a Ararauna o Guacamayo Ara ararauna 
Paraguay Azul 
México Guacamavo Militar Ara militaris 
México Aracanga o Guacamayo Ara macao 

Rojo 
Panamá a Guacamayo Verde Ara chloroptera 
Paraguay 
Bolivia, Guacamayo de Cassin Ara 8uricollis 
ParaQuav 
Panamá a Bofivia Guacamayo de Frente Ara severa 

Castaña 
Brasil Guacamayo de lIIiger Aro maracaná 
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Aves Insectívoras ~ 
Australia Lorito de Espalda Ro·a Psephotus haematonotus 
Australia Lorito de Vientre Rojo Psephotus haemalonotus 

haematooaster 
Nueva Guinea Periquito de Barraband Polytelis swainsonii 
Australia Periquito de la Reina Polyte lis alexalldrae 

Alejandra 
India Cotorrita de Kramer Psittacula krameri 

manillensis 
India Lorito Alejandrino Psiftacula afexandrf 

fascis/a 
India Cotorrita Cabeciazul Psittacula cyanocephala 
Asia Lorito Alejandrino Psittacula eupa/ria 

Grande 
Nueva Guinea Eclecto Eefectus roratus 
Ambón Lorito de Ambón Austeras amboinellsis 
Australia LoritoReal Austeras scapufaris 
India Lorito Vernal Loríeulus vernalis 
Malasia Lorito Murciélago Lorículus galgufus 

Capiazul 
Madagascar Inseparable de Cabeza Agapornis cana 

Gris 
África Inseparable de Cara Agapornis pallarla 

Roja 
África Inseparable Abisinio Agapomis taranta 
Africa Inseparable de Cara de Agapomis rosicollis 

Melocotón 
África Inseparable de Anteojos Agapornis personata 

de Cabeza Negra personata 
África Inseparable de Agapomis personata 

Anteojos de Cara nigrigenis 
Neora 

África Inseparable de Fischer Agapornis personata 
flseher; 

Australia Ninfa Nymphicus hollandicus 
México Periquito de Mentón Brotogeris jugularfs 

Naranja 
Ecuador Perico Celeste Forpus coeleslis 
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Aves Nectari vo ras t \ 
Australia lorito Arco Iris de las TrichOgfossus 

Molucas haematodus moluccanus 
Australia Periauito de Brown Pfatycercus venustus 
Australia Periouito de Bamard Barnardius barnardi 
Islas de Ambón lorito de las Malucas Eos bornea 
Nueva Guinea lomo de Gorra NeQra Lorlus lorf 
Indanesia lorito Jardinero Lorfus domicellus 
Nueva Guinea lorito ere uscular Pseudeos fuscata 
Sulawesi lorito Arco Iris Precioso Trichoglossus ornatos 
Fuente: 
Vriends M. Guia de ~ AvesoeJauIa. 8arceb1a (Esparoa): Grfalbo, 1988. 
Wilson L & levitlown TL. Pubescenl & MuR Psittacine 8ehavior Tampa Fl (USA) Florida 
Vetennary Specialists, 2006. 
~ A. Song and Garóen 8i'ds a Nath ArnenCa. ~ (USA). N8CIOfIaI Geogtaphic 
SocieIy, 1964 
Peterson R & Chall E. Aves de México. México: Diana, 1989 =- & Alíen ME. Nutrition and Dieta/)' Eva~tion in Zoos. C~ (USA): Th6 University 
of ' Pnw, 1996 
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Alojamiento 

En estado si lvestre, numerosas especies sólo forman pareja durante la época 

de la reproducción y pueden vivi r sin convivencia el resto del tiempo.16 

Numerosas pajareras tienen como finalidad la cría de aves insectívoras o 

frugívoras, ya que este tipo de ambiente puede ser relativamente controlado.16 

La jaula para la reproducción debe colocarse en un lugar iluminado sin 

corrientes de aire y con acceso a luz solarY Si la jaula está destinada para 

albergar psitácidos, las barras deberán estar dispuestas en sentido horizontal. 

Para aves que ra ra vez o nunca trepan a lo largo de las barras se pueden 

utilizar barrotes verticales.16 

La pajarera se construye en dos secciones; protección para la noche y un sector 

abierto que permite a las aves caminar y volar; otro aspecto importante es la 

ubicación de la pajarera, para evitar el viento directo y de la lIuvia.16 Hay que 

colocar perchas de distinto grosor y tamaño.16 No deben situarse nunca por 

encima de los comederos y bebederos, para evitar que el excremento 

contamine el agua y comida. En las pajareras se deben colocar bases que 

permitan mantener el alimento en alto, con excepción de aquellas especies que 

acuden a buscar el alimento del suelo. 17 

Iluminación 

La luz es importante para que el ave pueda comer, beber y reproducirse.16 Esta 

característica ha sido manejada en forma artificial en aves de granja como la 

gallina doméstica a través del uso de focos fluorescentes o en algunos casos 

incandescentes. 16 

Sin embargo, en las aves passeriformes y psittaciformes, se utilizan 
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principalmente periodos de luz natural , pero en excepciones se utilizan focos 

de luz UV para favorecer la síntesis de algunas vitaminas y la mejorar la 

absorción del calcio.16 

Humedad y Temperatura 

Se recomienda mantener alrededor del 60-70 % de humedad con una 

temperatura de 26" a 28"C para aves que provienen del trópico, 15" a 20"C para 

aves que provienen de bosques de confieras con una humedad del 70%, y 20" a 

30"C sin humedad relativa para aves que provienen de clima semidesertico.8.
18 

Perchas 

Existen dos tipos distintos de perchas; las de uso y las de juego. La percha de 

utilidad debe ser de forma ciHndrica y de diferentes diámetros que permitan al 

ave elegir para agarrarse. 16 Las mecedoras y columpios son adecuados para 

los juegos, al igual que las ramificaciones de menor calibre. 16 Las perchas 

artificiales deben estar construidas con madera dura desprovista de corteza, de 

modo que estén libres de parásitos y puedan limpiarse con facilidad .16 La 

ubicación de las perchas en el encierro debe ser lo más alto posible para que el 

ave perciba seguridad. 17 Hay que procurar también , que el número sea 

suficiente para que el ave haga ejercicio y evite peleas por el espacio. 17 Hay que 

evitar colocar una percha encima de la otra, ya que en este caso los animales 

situados en un nivel más alto defecarán sobre las percha de abajo. Finalmente, 

las perchas u otros artefactos de enriquecimiento ambiental no deben 

colocarse en lugares que interfieran con el vuelo.16 

Aclimatación 

Aclimatar a un ave significa acostumbrarla a un ambiente diferente.16 Estos 
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animales deben afrontar dificultades a los cambios que experimentan en el 

momento de la captura , ya que se incrementa el estrés.15 Los animales 

experimentan numerosos cambios y trastornos, una vez llegados a su destino 

final necesitan descanso, cuidados y disponibilidad ininterrumpida de comida y 

agua.16 Hay que tener en cuenta que su temperatura corporal es elevada 

(alrededor de 40-43,5"C) por su alto metabolismo y que para mantenerlo , 

deben evitar ayuno de agua y alimento por más de 6 horas.1B 

También su comportamiento experimenta cambios, su actitud es nerviosa, se 

mueve por la jaula sin reposo, picotea continuamente a los otros animales , 

esconde la cabeza bajo el ala y acude a refugiarse en una de las esquinas de la 

jaula.16 

Las aves deben poder satisfacer continuamente sus necesidades de 

alimentación.17 En primer lugar, el alimento requiere ser lo más parecido 

posible a la dieta natural en estado silvestre. 15 La dieta puede cambiarse de 

manera paulatina, hacia un tipo de comida que se encuentre disponible en el 

sitio de destino; por ejemplo, puede mezclarse la mitad de la ración diferente a 

la habitual.16 

Es conveniente que el suministro del nuevo alimento sea variado y contenga 

una diversidad de frutas, verduras, semillas e insectos. Las aves deben 

disponer siempre de agua fresca para beber. Durante el viaje puede 

suministrárseles pan mojado con agua para que el ave tenga alimento yagua 

para consumir así también el pan remojado nos ayudara a tener una 

temperatura agradable durante el viaje.16 

Las aves, recién llegadas necesitan de un ambiente espacioso y de una 

temperatura similar a la del transporte, con cambios graduales de 
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temperatura para evitar la presentación de enfermedades respiratorias.18 Si las 

aves no logran comer por sí mismas, se alimentarán en forma manual. 18 

Lógicamente, este tipo de alimentación es más fácil con las especies de gran 

tamaño que con las pequeñas. El suministro de agua para el baño se 

proporciona en un recipiente poco profundo con agua a la misma temperatura 

del cuarto o encierro.16 

Durante dos o tres semanas después del arribo debe observarse a las aves 

despiertas y activas. La mayoría de las aves en un encierro por lo regular 

buscará el alimento en el piso y posteriormente lo localizará en el comedero.16 
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Anatomía del aparato digestivo 

La anatomía digestiva de un animal generalmente refleja el tipo de dieta que 

consume, y las estrategias de consumo del alimento de las especies 

granívoras, frugívoras, nectarivoras y omnívoras se refleja en la morfología 

gastrointestinal de estas aves.19,20 

Aparato Digestivo de Pslt/8sifr:xme (Figure 1) 

Ventriculo 

Inleslno 0.,,",.<: 

Cloaca 



Ingluvis 

ProVe<1triCUI~ ___________ ~~ 

Ventr iculo------~iJg~~~~~~ 

Inlestino Delgado 

Páncreas 

Inleslino Gl1.lesQ '1 

, 
Cloaca _------ ---:::S 

Ao 

J"'bt'I--t;r :
• 11).- 1, - e1 

Aparato Digestivo de Passeriforme (Figura 2) 

Cavidad oral 

Las aves no tienen labios, paladar blando, mejillas y dientes, pero tienen 

mandíbulas córneas superior e inferior que circundan el pico; la parte superior 

(rinoteca) se encuentra unida al cráneo (con excepción de los psitácidas), 
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mientras que la inferior (natoteca) solo se une a aponeurosis de músculos. 18 El 

paladar duro se encuentra dividido por una abertura central larga y estrecha 

que está conectada a los pasajes nasales y orofaringe.19 Esta abertura y la 

ausencia del paladar blando no permiten la aspiración para tomar el agua por el 

pico: por ello al beber, el ave debe recoger agua con el pico y luego elevar la 

cabeza para permitir que penetre hacia el esófago, por lo tanto no existe la 

acción de deglutir. Las dos mandíbulas reciben en conjunto el nombre de 

piCO.18 La lengua posee una superficie rugosa o con espiculas en la parte 

trasera, que introduce el alimento hacia el esófago. La saliva es secretada por 

las glándulas salivales, contiene enzimas como la amilasa, siendo una de sus 

principales funciones la de lubricar el alimento para facilitar su paso.19 

Los loris (loros nectarivoros) tienen un pico grande y angosto, lengua muy 
,. 

larga y retráctil que estiran fuera del pico para introducirla en las flores y 

extraer néctar y polen, el extremo de esta lengua esta recubierta de grandes 

papilas que dan el aspecto de pincel para favorecer la extracción de su 

alimento. Otros psitácidas cómo guacamayas y algunas cacatúas tienen un pico 

extremadamente fuerte, dotado de una potente musculatura, adaptada para 

triturar semillas y frutos de cáscara dura. 18 

El cuervo tiene un pico fuerte para matar pequeños mamíferos o abrir semillas, 

pero fino en la punta para coger insectos: los de las aves canoras son finos 

para poder capturar insectos y semillas. 19 

Los músculos de la lengua no están entrecruzados como sucede en otras 

especies, pero se encuentra fijada al aparato hioideo, el cual esta constituido 

por huesos, múltiples articulaciones y algunos músculos (M . 

Braquiomandibulares). 
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En los psitaciformes, la lengua es independiente del aparato hioideo y permite 

la manipulación de semillas.20.21.29 

Esófago 

El esófago es el tubo a través del cual la comida pasa en su camino desde la 

base de la boca (faringe) al proventriculo (Fig . 1,2)'8 Durante el trayecto del 

esófago hacia el proventrículo, hay un saculamiento localizado de forma lateral 

que se conoce como ingluvis, mismo que funciona como almacén del alimento; 

existiendo muy poca digestión. excepto la que corresponde a la secreción 

salival, que continúa su actividad en el ingluvis. 19 Los polluelos de psitácidos 

tienen un proventrículo muy grande en comparación con los adultos. En las 

aves passeriformes, no existe una saculación como tal , pero puede 

observarse una distensión del esófago. 20 .. 
Proventrículo 

El órgano que continúa del esófago es el proventrículo, también conocido como, 

estómago glandular o estómago verdadero (Fig. 1,2).19 Aquí es donde se 

produce el jugo gástrico. 17 Las células glandulares secretan pepsinógeno que 

da origen a la pepsina, enzima que participa en la digestión de proteinas, y el 

ácido clorhidrico. 19 El alimento transita rápidamente del proventriculo al 

ventrículo, donde tiene lugar la acción enzimática.20 

Ventrículo 

Ventriculo o estómago muscular, se localiza entre el proventrículo y el limite 

superior del intestino delgado (Fig. 1.2).20 Tiene dos pares de músculos muy 

poderosos, capaces de desarrollar gran fuerza y una mucosa gruesa cubierta 

por queratina.2o Cuando el ventriculo esta vacio, la actividad disminuye; 
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pero una vez que entra el alimento, se incrementan las contracciones 

musculares.18 Entre más grandes sean las partícu las de alimento, más 

intensas son las contracciones. Por lo general el ventrículo contiene arena 

(grit) que facilitan la ruptura de la estructura del alimento, reduciendo su 

tamaño, para así poder pasar al tubo intestinal. 21 

Cuando entran materiales de textura fina al ventrícu lo estos salen más rápido 

en comparación con las de mayor diámetro, aspecto que influye sobre la 

digestibilidad.19 El ventrículo de los psitácidas que se al imentan de néctar 

como los loris (Trichoglossus sp), es menos gruesa y más suave que otros 

psi tácidos.18 

Intestino delgado 

La primera parte está formada por el duodeno que forma un asa alrededor del 

páncreas donde se secretan enzimas como la amilasa, tri psi na y lipasa.17 El 

duodeno continúa con el yeyuno e ileon2o (Fig. 1,2). 

Sacos ciegos 

Entre el intestino delgado y el intestino grueso se localizan dos sacos 

conocidos como ciegos.2o En el caso de Passeriformes y Psittaciformes ésta 

estructura anatómica no esta desarrollada, pero si se observa con cuidado se 

puede detectar una pequefía reminiscencia a partir de la cual comienza el 

intestino grueso. 18 

Intestino grueso 

En las aves passeriformes y pSittaciformes adultas el intestino g~ueso es corto 

con respecto de las Galliformes o Anseriformes (Fig. 1,2).20 Se extiende desde 

la parte final del intestino delgado hasta la cloaca.2o En su interior se 
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lleva a cabo la digestión de carbohidratos (no almidones), síntesis bacteriana de 

vi taminas del complejo B y la resorción del agua que es úti l para el equilibrio 

hidrico del ave.19 

Cloaca 

El area en forma de bulbo que se encuentra al final del recto (Fig . 1,2), se le 

conoce como cloaca la cual recibe los conductos del recto (coprodeum) , 

uréteres (urodeum) y oviducto (proctodeum).18 

Apertura Cloacal 

Es la abertura externa de la cloaca que comunica con el exterior (Fig. 1,2) Y que 

participa en la deyección de heces y orina.2o 

Glándulas del sistema digestivo 

Páncreas 

Está rodeado por el duodeno, formando parte del asa duodenal , secreta el jugo 

pancreático que ayuda a la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas, así 

también neutra liza la acidez del mismo. 2o 

Hígado 

Es una glándula anexa del sistema digestivo, participa en funciones vitales 

como la síntesis de proteína, factores de coagulación, producción de sales 

biliares y el iminación de desechos metabólicos entre otras.20 Las sales biliares, 

favorecen el proceso de la digestión de las grasas, requisito indispensable para 

la absorción de los Iípidos. 18.20 
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Alimentación y Nutrición 

La alimentación es la absorción de alimentos nutricios y no nutricios que llevan 

acabo la ingestión, digestión, absorción y los procesos metabólicos, 

permitiendo al organismo restituir perdidas de energfa.22 

La nutrición comprende una serie de procesos por medio de los cuales un 

organismo adquiere y asimila alimentos para promover su crecimiento, 

reproducción y reemplazar tejidos, así como preservar el estado de salud del 

ave. 23 El conjunto de procesos comienza con la ingestión de alimentos, 

continúa con su digestión y absorción en tracto gastrointestinal , metabolismo 

intermediario y excreción de los residuos no absorbidos.24 Es importante 

conocer las características anatómicas y fisiológicas del aparato digestivo; as; 

como el proceso bioquímico, debido a la estrecha relación que existe con la , 

utilización del alimento. 25 

Una falla nutricional puede complicarse con la participación de 

microorganismos oportunistas que toman ventaja del decremento en la 

salud y resistencia del huésped , provocando la enfermedad. Las aves 

jóvenes y seniles son mas susceptibles a las enfermedades por presentar 

una menor actividad inmunológica. 27 

Las alteraciones nutricionales y en particular las deficiencias también 

producen un efecto inmunosupresor al disminuir en número y función las 

células de defensa . Un programa integral de alimentación para aves en 

cautiverio, comprende principalmente la selección de ingredientes, control de 

calidad de acuerdo a las especificaciones de cada uno, (ver apéndice) 

almacenamiento, preparación y distribución de la ración .27 
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Con estos antecedentes se pueden clasificar las aves de acuerdo a 

características anatómicas (principalmente pico) y hábitos alimenticios de 

las Passeriformes (Cuadro 3) y Psitlaciformes (Cuad ro 4) en vida libre.19
.
28 

Cuadro 3. Anatomía de l pico y tipo de alimentación que se debe de tener para las 
diferentes tlpos de Passerífo rmes Que se encuentran en cautiverio 
Características de! pico segun su Tipos de alimentación en cautiverio 
alimentación 

fj) f17 & Granívoros: Su dieta esta basada en semilla o 
granos un 60% , frutas y verduras 30%, insectos 
10%. 

~ ~ 
Insectívoros : Su dieta comprende insectos 70%, 
frulas y verduras 20%, granos 10 %. 

) -:Jj 

~ Nectarivoros: Su dieta es príncipalmente a base 
de néctar 70%, peque l'los insectos 30%. 

1m' enes Jessica Belén Barrón Vás "ez 

Cuadro 4. Anatomía del píco y tipo de alimentación que se debe de tener para las 
diferentes tipos de Psittaciformes Que se encuentran en cautiverio 
Caracterlsticas del pico segun su Tipos de alimentación en cautiverio 
alimentación 

$\ ~ 
Granivoros : Su dieta esta basada en semilla o 
granos 60%.- frutas y verduras 30%, insectos 
10%. 

() 
Insectívoros: Su díeta comprende; insectos 35%, 
frutas y verduras 35%, granos 30 %. 

ta. Nectarivoros: Su dieta es principalmente a base 
de néctar 80%, pequel'los insectos 20% . 

. _~--

Imágenes Jessica Belén Barrón VásQuez 

Nutrientes 

Los nutrientes se clasifican en 6 grandes grupos de acuerdo a su función y 

estructura química que son: agua, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas 

y minerales. 29
.
32 

Más de 40 elementos nutri cionales necesitan ser consumidos en adecuadas 

cantidades para permitir la vida (cuadro 6). La deficiencia de alguno de ellos 

es suficiente para que se altere el estado de salud, crecimiento o 

reproducción. 29.32 
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Agua 

Este elemento participa en diversas funciones esenciales para el organismo 

como son mantener el equilibrio hidrostático ¡ntra y extracelular, es un vehículo 

esencial para el transporte de los nutrientes y participa en la regulación de la 

temperatura corporal (ya que las aves carecen de glándulas sudoríparas), entre 

otras funciones puede actuar como vehículo de nutrientes y medicamentos.30,32 

La cantidad de agua consumida depende de una gran cantidad de factores como 

hábitos, especie, edad, época del año y lugar de origen (Cuadro 5). En aves 

neonatas alimentadas artificialmente, el agua se administra con el alimento 

(papilla), ya que comúnmente no consumen el agua directamente; siendo la 

cantidad dependiente de la edad. 18,32 La suplementación de vitaminas y 

minerales vía el agua tiene que ir acorde a una dosis y tiempos de 

administración adecuada; sin un conocimiento previo de la dosis de vitaminas 

y minerales por periodos prolongados, además se debe considerar el tiempo 

de estabilidad de algunas vitaminas ya que se alteran negativamente por la 

sensibilidad a la luz, pH , humedad y la interacción con minerales como son 

cloro, yodo, zinc, hierro y cobre, que pueden ¡nactivarlas.29 Es necesario 

establecer el consumo preciso de la dosis (aunque esta sea muy pequeña para 

garantizar una respuesta favorable).3o 

Cuadro S. Estimación del consumo diario de AGUA (mi/ave, % relativo al peso corporal) En aves 
passerlformes v psittaciformes. 

Peso del ave g) (mVave) % relativo a peso corporal 

Fuente: 

18~30 04.0.6 4 

30 45 

48 -70 

"'0 
300 ~ 600 

u 

" 7 - 22 

, 
'" 13.6 

" 
Koutsos AE & Klasing CK. Nutrition 01 Birds in the Order Psi!laciformes. Joumal 01 Avian Medicine and 
Surgery (USA): 2001, (15) : 257-275 
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Energía 

Los concentrados contienen gran cantidad de energía utilizable por unidad de 

peso, debido generalmente a su gran contenido de hidratos de carbono 

principalmente almidón y lípidos, mientras otros nutrimentos proporcionados 

tienen menor cantidad que la energia.31 La cantidad de alimento consumido 

por el ave dependerá en gran medida de la densidad calórica de la ración; en 

el caso de alimentos con muy baja concentración energética, la respuesta es 

un mayor consumo, el cual al no obtenerlo plenamente por limitaciones 

anatómicas, repercutirá en menor cantidad de nutrientes para cubrir sus 

necesidades.30
.
32 

El gasto de energ¡a basal requerido para mantenimiento del organismo, se 

considera por el gasto de la energía expendida cuando un ave está 
,. 

durmiendo.35 Los requisitos de energía de aves silvestres son mayores que 

aquéllas que se encuentran en cautiverio debido a la energía utilizada para 

aumentar su termorregulación, buscar alimento y protección de su territorio.35 

El clima influye sobre el requerimiento de energía, en climas templados las 

aves tienen aproximadamente un incremento del 20% con respecto a los 

animales ubicados en zonas tropicales.32 

En el proceso de la muda de las plumas es conveniente que las aves reciban 

una dieta con mas energía que cubra las necesidades nutricionales ya que 

aproximadamente entre el3 al 10% de la masa total del cuerpo (que equivale 

del 20 al 30% de la cobertura total del ave) de las paseriformes se reemplaza 

por completo y cuando no se encuentren en esta situación solo proporcionar la 

energía de mantenimiento (Cuadro 6) .32.35 
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El sistema nervioso central y eritrocitos requieren de glucosa para poder utilizar 

la energía, en contraste con músculos que pueden uti li zar los substratos como 

los ácidos grasos. La fermentación postgástrica microbiana de polisacáridos 

ocurre en los nectarivoros, frugívoros y granívoros.3o 

El proceso de digestión enzimática llevado por la fermentación beneficia 

especies que se alimentan con alimento fácilmente digerible. En contraste con 

la fermentación pregástrica que ocurre con aves que se alimentan de hojas 

maduras, tallos y ramas. 30 

Materias primas energéticas: Cereales, grasas, granos de leguminosas, raíces, 

frutas y vegetales (Cuadros 11 a 21). 

Proteína 

Las proteínas son compuestos orgánicos muy complejos, integrados por más 
,. 

de 22 aminoácidos constituidos en un alto porcentaje por carbono, oxígeno, 

hidrógeno y nitrógeno; algunos también incorporan en su molécula elementos 

minerales como el azufre, hierro y fósforo .3o Los aminoácidos se diferencian 

entre ellos por su estructura, y la secuencia con que se integran determina la 

proteina que conforman. 31 

Todos los aminoácidos son requeridos para la vida, y han sido clasificados 

bajo distintos criterios; uno de ellos considerándolos como esenciales, 

semiesensiales y no esenciales en base a la capacidad del organismo para 

sintetizarlos en las cantidades suficientes a los requerimientos del mismo; esto 

no implica que no son necesarios, simplemente indica la capacidad de síntesis 

del animal. 32 

Los aminoácidos esenciales para las aves psittaciformes y passeriformes son: 
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arginina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, valina, triptófano, 

treonina y glicina. 

Un error común es el proporcionar a las alimento para aves de corral 

(galliformes), a psittaciformes y passeriformes ya que presenta un contenido 

nutricional muy elevado y no por ello es mejor, debido a que el porcentaje 

requerimientos de estas aves no es el mismo; existe la posibilidad de que para 

algunas especies sea correcto, pero para otra resulte ineficiente o excesivo.31 

Este aspecto es más crítico en la etapa juvenil; en términos generales para el 

crecimiento de polluelos de psitácidas se estima un 20% de proteína cruda y 

entre 0.8 y 1.5% de Iisina.33 

En estado silvestre el ave tiende a ingerir diferentes elementos y en 

proporciones distintas para cubrir sus necesidades; por ejemplo, los insectos, 

el girasol y cacahuate aportan una cantidad importante de proteína; pero con 

un perfil des balanceado y deficiente de algunos aminoácidos esenciales para 

completar el requerimiento, razón por la cual , necesitan combinarse con otros 

ingredientes para cubrir esas limitantes. 31 Las defi ciencias son más frecuentes 

bajo condiciones de cautiverio, donde en cierta forma la posibil idad de 

seleccionar el consumo se encuentra limitado, el cuadro clínico se manifiesta 

por un retraso en el crecimiento, postración, erizamiento e incluso caída de las 

plumas.32 

Las plumas están conformadas por un alto porcentaje de proteína (84%) que 

representa el 15% del peso corporal en algunas especies. La proteína que la 

con forma se clasifica en el grupo de las queratinas (que tambié.n incluye las 

escamas de los tarsos, garras y pico) .34 Materias primas proteinicas: Cereales, 

grasas, leguminosas, raíces, frutas y vegetales (Cuadros 11 a 21). 
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Grasas 

Las grasas proporcionan energía, los ácidos grasos esenciales facilitan la 

absorción de algunas vitaminas, son precursoras de algunas hormonas y 

favorecen la textura y palatabilidad de la dieta. 18 Los ácidos grasos se 

diferencian entre ellos por la longitud de la cadena de carbonos, el número y 

posición de los enlaces dobles. Los ácidos grasos de cadena corta contienen 

de 2 a 4 carbonos, los de cadena media de 6 a 10 y los de cadena larga entre 

12 y 24 átomos de carbono. 34 

Ácidos grasos esenciales 

Son responsables de la integridad de la membrana celular, síntesis de 

hormonas, fertilidad , y eclosión del polluelo.29 Los ácidos grasos saturados 

(AGS) son aquéllos dónde todos los carbonos de la grasa están satisfechos 

con una sola ligadura a otro elemento.29 Si un enlace doble se introduce, se 

denominan ácidos grasos monoinsaturados (AGM). Estos AG con dos o más 

enlaces dobles son los ácidos grasos poliinsaturados (AGPS) .30 

Las aves son incapaces de fabricar ácidos grasos de los n-3 o familias del n-6 

y deben obtener éstos de las fuentes dietéticas. La composición de algunos 

ácidos grasos se encuentra disponible para las aves de compañía en algunos 

granos y semillas. 31 

Ciertos ácidos grasos de la membrana tienen papeles específicos en la 

regulación de funciones celulares. El ácido araquidónico, el ácido linolénico y 

ácido eicosapentaenoico son precursores para la síntesis de un grupo 

importante de moléculas de la inmunoregulación y función hormonal local y 

mediadores de la inflamación. Los cambios en las características de ácidos 
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grasos disponibles a células modifican la composición de fosfolipidos de los 

ácidos grasos de la membrana de esas célu las y puede influir en procesos 

inflamatorios.31 

La vitamina E en can tidades insuficientes puede reforzar la peroxidación de 

lipidos durante el almacenamiento.32 Las dietas altas en (AGPS) requieren 

protección de un antioxidante adicional para prevenir la ranciedad.34 

Los antioxidantes ayudan a los efectos perjudiciales de radicales libres de 

oxigeno. Se han implicado los radica les libres de oxígeno en el desarrollo de 

cáncer, condiciones inflamatorias y enfermedad del corazón.34 

Una deficiencia de antioxidantes puede promover peroxidación de fosfolipidos 

de la membrana . La obesidad puede llevar a una insuficiencia cardiaca 

congestiva o a lipidosis hepática y puede predisponer a diabetes mellitus en 

aves.33 Para determinar si un ave se encuentra 'en su peso óptimo, se pueden 

considerar los siguientes parámetros con relación al incremento de su peso 

corporal: de 1 a 9 % es aceptable, de 10 a 19 % denota sobrepeso y mayor al 

20 % indica obesidad. 29 

La determinación de ácidos grasos especificos y los requisitos dietéticos sólo 

se han emprendido en las especies granivoras (Cuadro 7).32 

Vitaminas 

La palabra vitamina proviene del latín vita que significa vida y del griego 

(producto libio, amoniaco), con el sufijo latino ¡na (sustancia). Son compuestos 

orgánicos indispensables para la vida, que no son sintetizados por los 

organismos superiores (solamente en pequeñas cantidades por la microflora 

intestinal); por ello tienen que ser obtertidos a través del al imento. Actúan como 
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coenzimas o forman parte como grupos prostéticos de las enzimas y de otros 

elementos en numerosas funciones esenciales a nivel celular en el proceso 

metabólico del organismo. Se requieren en pequeñas cantidades, pero tanto 

una deficiencia como exceso producen alteraciones en el organismo.2a 

Cada una tiene funciones específicas que no pueden ser realizadas por otra, 

siendo elemental que no sean consideradas ~como medicamentos" ya que es 

común su administración (en dosis no controladas) incluso ante alteraciones 

donde no existe un diagnóstico, ciertas vitaminas pueden ocasionar 

incompatibilidad entre ellas o ser tóxicas. De igual manera que una deficiencia 

es contraproducente, el exceso también lo es; y bajo condiciones de cautiverio 

es posible observar ambas situaciones atribuidas generalmente a la buena 

voluntad pero con falta del conocimiento. 2a 

Existen 13 vitaminas esenciales para el organismo y son: Vitamina A, D, E 

(tocoferol) , K, vitamina e, B, (tiamina), 82 (riboflavina), niacina (ácido 

nicotinico/nicotinamida/nicocinamida), ácido pantoténico, B6 (piridoxina), 

biotina , ácido fólico , y B'2 (cianocobalamina) . La vitamina e al ser sintetizada 

por el organismo no es necesario incluirla en la dieta, pero no por ello deja de 

ser un elemento indispensable para las aves. 26 

Las vitaminas se clasifican en dos grandes categorías según su solubilidad: 

1.· Vitaminas liposolubles que son solubles en lípidos, y tienen la característica 

que se almacenan por largos periodos principalmente en el hígado.29 

2.· Vitaminas hidrosolubles, son solubles en agua, no se almacenan en el 

organismo debido a que constantemente son usadas y eliminadas, por lo cual 

deben consumirse con frecuencia, el tiempo que permanecen en el organismo 
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es mucho menor que las liposolubles. La vitamina 812 es la única hidrosoluble 

que se almacena en el hígado por periodos relativamente prolongados.3o 

La mejor manera de satisfacer los requerimientos diarios de las vitaminas es 

consumiendo una dieta balanceada para la especie que incluya una variedad 

de ingredientes (Ver cuadros 7 a 10). Con excepción de las aves de corral, 

existe poca información sobre las necesidades de estos nutrientes para otras 

especies aviares; quedando claro que para cada vitamina influirán factores 

como la edad , sexo, cantidad de alimento consumido, actividad física y 

condiciones de alojamiento.18 

Es importante mantener un equilibrio apropiado entre ellas, sobre todo con las 

liposolubles ya que algunas compiten en los procesos de digestión, absorción y 

deposición: por ello, el exceso de una puede disminuir la captación y 

disponibilidad de otras, a pesar de que el consumo de estas sea adecuado.32 

A continuación se describe la participación de cada una de ellas. 

Vitaminas liposolubles 

Vitamina A 

Participa en los procesos de vis ión, reproducción, inmunidad, formación e 

integridad de la piel , hueso y tejidos blandos como es el caso de membranas y 

mucosas.34 

Las formas activas de la vitami na A son el retinol , y el ácido retinoico; los 

vegeta les (ver cuadro 20) contienen precursores de la vi tamina A como los 

carotenoides, que son transformados en el organismo animal a la forma activa, 

existiendo en el hígado un almacenamiento importante.35 

El [3·caroteno que es un precursor de la vitamina A, también cumple funciones 
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antioxidantes, se encuentra en múltiples ingredientes como ejemplo tenemos 

los chiles, verduras y frutas (ver cuadros 17 y 20). Los granos y semillas 

generalmente contienen bajas cantidades de carotenoides.32 

Para la pigmentación del emplume de las passeriformes se incluye en la dieta 

carotenoides, que dependiendo de la fuente y de la combinación de ellos 

pueden proporcionar un abanico de color que va desde el amarillo limón hasta 

el rojo; además que potencialmente actúan como antioxidantes y 

estimuladores del sistema inmunológico.35 

Deficiencia de vitamina A 

Los signos y lesiones son similares a las observadas ante un cuadro de 

toxicidad, afectando principalmente la visión , hueso, tejido epitel ial, 

reproducción y función inmune.18 

Visión 

,. 

La vitamina A genera pigmentos necesarios para el funcionamiento de la 

retina. Una baja concentración en el organismo de esta vitamina limita la 

formación de opsina, proteína que convierte la vitamina A en rodopsina; que 

participa en la formación de la estructura de los conos, por lo cual una 

inadecuada síntesis es nos podría traer como consecuencia ceguera; además 

ocasiona una disminución de las glándulas lagrimales.34 

Hueso 

Una deficiencia de vitamina A genera menor actividad de los osteoclastos y 

mayor de 105 osteoblastos, promoviendo la deposición excesiva de periostio 

en el hueso.34 
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Mantenimiento del tejido epitelial 

Niveles bajos de vitamina A alteran la integridad de la membrana celular, 

interfiriendo con la permeabilidad , reduciendo la retención de líquidos y 

aumentando los depósitos de uratos. En los polluelos se afecta la calidad del 

emplume con un cuadro de dermatitis, el cual se aprecia más fácilmente en la 

región facial. 33 

Reproducción 

Los efectos de deficiencia de vitamina A incluyen mortalidad embrionaria y 

disminución de la actividad sexual con un aumento en el periodo entre 

apareamientos. Un exceso de vitamina A interfiere con la disponibilidad de la 

vitamina E.31 

Función inmune 

La deficiencia de la vi tamina A con lleva a una disminución en la síntesis de 

IgA, de la actividad fagocitaría de los macrófagos, linfopenia, neutropenia; 

siendo esta situación mas. marcada en los polluelos.34 

Vitamina O 

También se le denomina vitamina antirraquítica, debido a que su inclusión 

previene esta enfermedad, interviene activamente en conjunto con las 

hormonas ca lcitonina y paratohormona en el metabolismo del ca lcio, 

particularmente en la regu lación de la deposición y resorción de este mineral 

en los huesos.36 

En la naturaleza se encuentra como provitamina en los animales como 

colecalciferol (03) y predominantemente en las plantas en la forma de 

ergocalciferol (02) . De la activación de ergosterol, se genera la vitamina 02, en 
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cambio la vitamina 0 3 proviene del colesterol vía 7 -dehidrocolesterol. 37 

Con la intervención de los rayos ultravioleta de las radiaciones solares se 

sintetizan estas dos vitaminas, que son activadas en el hígado al transformarse 

a 25-hidroxicalciferol 0 3, y posteriormente en los riñones a 1,25 -

dihidroxicalciferol , para la absorción intestinal y movilización de calcio y 

fósforo.37 

Deficiencia de vitamina D 

La síntesis de vitamina O puede afectarse por el inadecuado funcionamiento 

del hígado o por desórdenes intestinales pues reduce la absorción de la 

vitamina. 33 La exposición inadecuada a la radiación de luz UV evita la 

producción de vitamina O en la piel. Las primeras señales de deficiencia de 

vitamina O incluye osteoporosis u osteomalacia, ambos cuadros caracterizados 

por fragilidad y deformidad de los huesos largos que son los que tienen una 

mayor actividad metabólica, la producción del huevo disminuida, ausencia de 

cáscaras de huevo, y aumento de muerte embrionaria. 37 

Vitamina E 

El alfa-tocoferol o vitamina E es una vitamina que cumple una importante 

función como antioxidante, interviene en el funcionamiento del sistema 

reproductor en ambos sexos, así como en la síntesis del grupo heme que 

forma parte de la hemoglobina; se encuentra ampliamente distribuida en la 

naturaleza en ingred ientes tanto de origen vegetal como animal; sin embargo, 

al igual que la vitamina A, se destruye fácilmente en el proceso de rancidez. 37 

La hipervitaminosis E, interfiere negativamente en el proceso de · absorción de 

las vitaminas A, O Y K. 33 
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Deficiencia de vitamina E 

Una deficiencia ocasiona una baja conducción de los impulsos nerviosos, por 

lo que se observan trastornos nerviosos.33 

Vitamina K 

La vitamina K juega un papel importante como componente de los factores de 

coagulación de la sangre y en el proceso de generación de los glóbulos 

rojos.37 Ésta vitamina está disponible en las plantas como fitonadiona (K,) , 

también es producida por bacterias en la forma de menaquinona (1«) y existe 

una presentación obtenida mediante un proceso de síntesis industrial que es la 

metilnaftoquinona (K3) .37 La vitamina 1'<3 tiene una potencia dos veces mayor 

que la vitamina K, natural en una base del peso a peso.38 Entre los 

ingredientes ricos en vi tamina K están las hojas verdes, tomate, hígado, col , 

coliflor, alfalfa, zanahoria, garbanzos y fresas. 

Deficiencia de vitamina K 

Se manifiesta por tiempos de sangrado prolongados y degeneración del tú bulo 

rena l. 36 Se ha sugerido que la mortalidad por hemorragia cerebral en algunas 

especies de aves es el resultado de deficiencia dietética de vitamina K, 

algunas aves han desarrollado una dependencia de vitamina K2 que es 

producida por la microflora intestinal. 38 

Vitaminas hidrosolubles: 

Vitamina e (Ácido ascórbico) 

Interviene en las síntesis de colágeno, carnitina y catecolamina; así como de 

la tirosina, histamina, ácidos grasos, funcionamiento del sistema inmunológico 
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y en la prevención de peroxidación .38 La mayoría de las aves sintetizan 

suficiente cantidad de vitamina C en el higado y rif'lones, pero algunos 

paseriformes no, como el ruiseñor chino (Ptifogonys cinereus). 37 

En las aves bajo estrés, asociadas con temperaturas ambientales altas, así 

como durante el periodo de crecimiento y reproducción aumentan los 

requisitos.38 

La vitamina C se encuentra en cantidades abundantes en las frutas frescas en 

especial cí tricos, verduras verdes (Cuadros 17 y 20) Y órganos de los 

animales, mientras que en el músculo esquelético esta en pequeñas 

cantidades. 38 

El exceso de esta vitamina puede ligar al cobre, trayendo como consecuencia 

deficiencias en el crecimiento, disminuciones en la elastina de la aorta teniendo 

como consecuencia aumento de rupturas aórticas, también si las dietas son 

deficientes en cobre. 36 

Tiamina (vitamina 8,) 

Es un elemento necesario no solamente en los organismos superiores, sino 

también para ciertos microorganismos de la flora normal del intestino. Como 

coenzima desempeña un papel muy importante en el metabolismo de los 

carbohidratos, funcionamiento cardiaco y mantenimiento de células nerviosas; 

es esencial en la síntesis de los ácidos nucleicos y es un elemento importante 

para promover el apetito.38 

Se encuentra en cantidades importantes en los cereales, semillas, 

leguminosas, levaduras, frutas (Cuadros 13,17,20) Y carnes en general.38 
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Deficiencia de vitamina B, 

Es difícilmente observable como un cuadro específico relacionado a esta 

vitamina.41 ,21,36 

Riboflavina (vitamina B,) 

Forma parte de dos importantes coenzimas: El FAD (flavin adenin 

dinucleótido) y el FMN (flavin mononucleótido) , indispensables en la ruta 

metabólica energética de los carbohidratos y ácidos grasos, particularmente 

en los procesos de la respiración celular (reacciones de óxido-reducción) ; 

también interviene para mantener la integridad de la piel y mucosas.38 Está 

presente en altas concentraciones en el hígado y huevo; en menor cantidad en 

cereales, levaduras, frutas y verduras (ver cuadros 13, 17, 20). 

Deficiencia de vitamina B, ,. 

Un cuadro de deficiencia es poco común, y se caracteriza por lesiones 

cutáneas. Esta vitamina es muy sensible a degradarse por el efecto de la luz 

solar.36 

Niacina (Acido Nicotínico/Nicotinamida/Nicocinamida) 

Participa a través de sus derivados (NADH, NAD, NADPH Y NADP) las cuales 

son coenzimas en el metabolismo energético a nivel celular en todas las 

reacciones de óxidoMreducción , generando energía a partir de las proteínas, 

grasas y carbohidratos, así como en la reparación del ADN .36 

La nicotinamida y el ácido nicotínico existen en cantidades abundantes en 

leguminosas, cereales y frutas (Cuadros 13, 17, 20); en cambio la nicotinamida 

está en los productos de origen animal como vísceras, carne, huevos y leche.37 

A partir del triptófano que es un aminoácido esencial también ocurre la síntesis 
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de ácido nicotínico.36 La baja ingesta de esta vitamina provoca dermatitis, 

anorexia, pérdida de peso y depresión.39 

Acido Pantoténico 

Al igual que la mayoría de las vitaminas del complejo B, interviene en el 

metabolismo celular, sistema nervioso e inmunitario.38 Es un componente de 

la coenzima A. 35 Esta presente en los vegetales, cereales, semillas y frutas, asi 

como en los productos de origen animal como grasas y carne.38 

Deficiencia de acido pantoténico 

La deficiencia de esta vitamina es poco frecuente, asociándose con postración 

y lesiones cutáneas principalmente en aves passeriformes. 39 

Piridoxina (vitamina 6 ,) 

Existen tres formas químicas que son la· piridoxina o piridoxol, pi ridoxal y 

piridoxamina.37 

Juega un papel importante como coenzima en el metabolismo de las proteinas 

y aminoácidos, participa en la transferencia de grupos amino, por lo que su 

demanda se incrementa al aumentar el consumo de proteina; debido a una 

mayor demanda energética, favoreciendo la liberación de glucógeno hepático y 

muscular. De igual manera se requiere para la formación de los glóbulos rojos 

y de anticuerpos, así como en el metabollsmo del magnesio, hierro y de la 

vi tamina B12.
39 

Esta presente en los cereales, frutas, verduras (Cuadros 13, 17, 20) , grasas e 

hígado.38 

Deficiencia de vitamina B, 

Ante una deficiencia se presenta dermatitis seborreica, 910sitis y estomatitis. 39 
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Biotina 

Es un elemento esencial en el proceso metabólico de las proteínas, ácidos 

grasos y carbohidratos, al igual que para la producción de hormonas y 

colesterol e integridad de la piel.38 Se encuentra en cereales, frutas , 

leguminosas, verduras, jalea real , huevo, hígado; existiendo diferentes grados 

de disponibilidad por los animales, también hay un aporte por la microflora 

intestinal, por lo que es poco probable observar cuadros de deficiencia. 

Deficiencia de biotina 

Los signos que se observan por una deficiencia son depresión, perdida del 

apetito, plumaje erizado, dermatitis, trastornos neuromusculares y anemia.39 

Acido Fólico 

Es necesario para la producción del AON , que interviene en la formación de 

proteínas estructurales y hemoglobina.38 El ácido fólieo no posee actividad 

coenzimática, pero sí su forma reducida, el ácido tetrahidrfólico. Se encuentra 

en abundancia principalmente en los vegetales, legumbres, frutos secos, 

granos, levaduras (Cuadros 13, 17, 20) Y en el hígado.37 A diferencia de otras 

vitaminas hidrosolubles, el ácido fólico se almacena en el hígado, por lo que 

una deficiencia es muy ra ra , ocasionando trastornos digestivos, diarreas y 

anemia megaloblástica. 39 

Cianocobalamina (vitamina B12) 

Es necesaria en la formación de los ácidos nucleicos, ciclo energético, 

maduración de los glóbulos rojos y mantenimiento del sistema nervioso centra l; 

solo se encuentran en alimentos de origen animal, particularmente en las 

vísceras y carne, algunos insectos como las termitas contienen grandes 
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cantidades de 8 12, también puede ser sintetizada en el ciego.38 La 

hipovitaminosis o avitaminosis de cobalamina y cianocobalamina, provoca una 

ineficiente multiplicación celular principalmente en la médula ósea, donde 

ocurre la formación de las células sanguíneas, y como consecuencia una 

anemia perniciosa. 39 

Minerales 

Estos elementos inorganicos se dividen en macromineraJes y los 

microminerales o elementos traza.35 Aunque los microminerales son 

requeridos solo en pequeñas cantidades, la falta o inadecuado suministro en la 

dieta es perjudicial para las aves como la falta de un macromineral. La mas 

reconocida ampliamente función es la formación de huesos.35 En hembras se 

requieren minerales, como el ca lcio, para la formación del cascaron.40 Los 

minerales son necesarios para la formación de célu las de la sangre, activación 

de enzimas, metabolismo de energia, y la función adecuada del músculo.37 Los 

granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos para aves es 

necesario suplementarios con calcio, fósforo y sales son necesarios en 

grandes cantidades. La forma caliza encontrada en piedras ca lizas y conchas 

de ostras es una buena fuente de calcio. Al agregar en las dietas para las aves 

Dicalcio y fosfatos nos sirven como acarreadores de fósforo y calcio. 4o 

Calcio 

El ca lcio es el mineral más abundante del organismo, participa en distintas 

funciones metabólicas y estructurales, entre las que se encuentran la 

conducción nerviosa, excitabilidad neuromuscular y procesos de coagulación 

además forma parte del mecanismo secretor de diversas hormonas y de 
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muchas enzimas citoplasmáticas.4o La disponibilidad del calcio puede ser 

influenciada por la solubi lidad y dimensión de las partículas.36 Los alimentos 

con altos niveles de ácido oxálico, oxalatos cálcicos insolubles, ligan al calcio y 

disminuye su disponibi lidad. El ácido oxálico adicional puede producirse de los 

excesos de vitamina C.40 

Fósforo 

El fósforo forma parte importante de los fosfolípidos que integran las 

membranas celulares; es un componente de los nucleótidos en las células y 

hormonas, además integra gran parte del ATP que es la fuen te energética del 

organismo, de fluidos, tejidos y hueso; su deficiencia nos puede traer como 

consecuencia raquitismo.35 

Para un mayor aprovechamiento del fósforo lo podemos encontrar en carne e 

insectos (Cuadro 21). 

Hierro 

Interviene en la formación de la hemoglobina y de los glóbulos rojos, así como 

en la actividad enzimática del organismo.4 1 Dado que participa en la formación 

de la hemoglobina transporte de oxigeno; si se presenta la deficiencia de hierro 

en el organismo, puede producirse una mala síntesis proteica, deficiencia 

inmunitaria, aumento del ácido láctico, y producir un cuadro de anemia 

ferropénica.36 

Lo encontramos en granos de cereal , semillas oleaginosas frutas y verduras 

(Cuadros 12,16,19). 

Potasio 

Es el mineral que aparece en mayor cantidad en el cuerpo después del calcio y 
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del fósforo, siempre aparece asociado con el sodio.36 Este macromineral 

mantiene la presión normal en el interior y el exterior de las células, regula el 

balance de agua en el organismo, disminuye los efectos negativos del exceso 

de sodio y participa en la contracción y relajación de los músculos.36 

Se encuentra disponible y se puede aprovechar en un 90% en frutas y 

verduras (Cuadros 16 y 19). 

Magnesio 

El magnesio es un metal alcalino-ferroso que representa el segundo catión 

más importante del sector intracelular después del potasio y es el quinto 

mineral por su abundancia en el organismo.34 Es un componente de los 

huesos y enzimas, participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, 

contracción y relajación de músculos, transporte de oxígeno a nivel tisular y 

participa activamente en el metabolismo energéfico.33 Su absorción se efectúa 

a nivel intestinal y los elementos de la dieta que compiten con absorción son el 

ca lcio, fósforo, oxalatos y algunos ácidos se presentan en frutas y verduras 

(Cuadros 16 y 19)." 

Manganeso 

Oligoelemento esencial para la estructura ósea, digestión y metabolismo de los 

alimentos, absorción de la vitamina e, biotina y tiamina; interviene en el 

metabolismo cerebral, en funciones como la memoria y aprendizaje. También 

forma parte de las hormonas sexuales, tiroideas y algunos elementos de la 

coagulación. La carencia de manganeso en el organismo puede generar lento 

regeneramien to de uñas, pico y plumas además de tener como consecuencia 

una mala formación de los huesos.3o 
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Yodo 

Interviene en el crecimiento, funcionamiento del sistema nervioso, muscular, 

circulatorio y en la regulación del metabolismo.33 Los excesos y deficiencias de 

yodo interfieren negativamente en el funcionamiento y estructura de la glándula 

tiroidea, para ello se debe administrar en el alimento de manera moderada ya 

que en algunos psittaciformes puede tener repercusiones a nivel de la glándula 

tiroides. 31 

Cobre 

Se encuentra presente en músculos, huésos e hígado.3o Este elemento 

participa en la formación de la hemoglobina , y es fundamental para el 

desarrollo y mantenimiento de huesos, tendones, tejido conectivo y sistema 

vascular?1 En exceso causa desordenes en el funcionamiento renal y a nivel 

neurológico,32 Una dificultad metabólica provoca una mayor deposición en el 

hígado y cerebro. 29 

La ausencia de cobre en el organismo principalmente en aves passeriformes 

manifestándose en cuadros clínicos de anemias que van desde un grado 

moderado hasta severos; también edema, desmineralización ósea, falta de 

crecimiento y una mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas.31 

Selenio 

Este mineral en conjunto con la vitamina E funcionan en conjunto como 

antioxidantes pudiéndolos tener en frutas y verduras (Cuadros 16 y 19); las 

acciones de vitamina E no puede reemplazarse con selenio.32 Las deficiencias 

de selenio son caracterizadas por aumento en la cantidad de heterófilos y 

disminución de linfocitos, basófilos y hemoglobina; además de reducir las 
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concentraciones plasmáticas de T 3.
33 La toxicidad de selenio provoca una 

disminución en el crecimiento, reproducción y respuesta inmune, así como 

emaciación, y malformaciones embrionarias. El selenio dietético afecta los 

niveles de la sangre.34 

Zinc 

El zinc está involucrado en la replicación celular, así como en el desarrollo de 

cartí lago y hueso así como en la producción de plumas. 31 Las manifestaciones 

clínicas por la deficiencia de zinc incluyen la reducción de la respuesta inmune, 

alteraciones en la división celular, muerte embrionaria en los primeros 

estadios, anormal idades del embrión , debilidad al momento de la eclosión, 

retraso en el crecimiento, emplume quebradizo y erizado, dermatiti s, desarrollo 

sexual tardío, anormalidades óseas. Las señales clínicas de intoxicación de 

zinc incluyen anorexia , gastroenteritis aguda, ataxia, letargo, pérdida extrema 

de plumaje y hepatomegalia, causando necrosis pancreática. la El zinc es 

tóxico en Jos polluelos hierro·deficientes que en aves hierro

complementados.37 

En el cuadro 6 se pueden observar los requ isitos estimados para Paseriformes 

y Psitaciformes. 
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Principales Problemas Nutricionales 

En el periodo comprendido del 16 de abril del 2004 al 30 de agosto del 2007 en 

la Clínica de Aves de Ornato y Compañía se reportaron cerca 1339 casos de 

los cuales un 90% de ellos presentaron problemas de una mala alimentación. 

Para determinar esto se tomo en cuenta las historias clínicas del consultorio; 

las cual incluye una serie de preguntas para saber que tipo y cantidad de 

ingredientes constituyen la dieta de los pacientes remitidos. 

Una adecuada nutrición es de extrema importancia en el mantenimiento y 

reproducción de las aves en cautiverio, por lo tanto las dietas formuladas para 

cada especie y periodo de vida, deben adecuarse tanto a sus características 

anatómicas así como las fisiológicas conforme a los hábitos en vida silvestre 

ya que además puede ser la causa de problemas especificas de 

inmunosupresion.3o Los desórdenes nutritivos pueden ser el resultado de una 

dieta deficiente, mala absorción o un exceso en los suplementos que se 

adicionan en los alimentos pueden ser dañinos para las aves.39 

La mayoría de las semillas son deficientes en ca lcio y con una cantidad 

aceptable de fósforo.18 La composición de ácidos grasos varia entre las 

especies de semillas, un desequilibrio de los nutrientes puede ser una causa 

importante de problemas de sarud?2 Muchas semillas pueden proporcionar el 

total de la proteína requerida, pero no cuentan con un perfi l balanceado para 

cubrir las necesidades de los aminoácidos. 31 Se ha observado que las aves 

muestran una preferencia a elegir alimentos altos en energía , lípidos e hidratos 

de carbono.34 
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Queratinización e Hiperqueratosis 

La hiperqueratosis se caracteriza por el reemplazo excesivo de las células 

normales, que causa lesiones epiteliales e infecciones por bacterias 

saprofitas.42 Si el desequilibrio del epitelio es severo y prolongado, puede sufrir 

meta pi asia o una queratinización produciendo una pérdida de la función de los 

tejidos involucrados, incluyendo aquéllos del tracto digestivo, reproductor, 

respiratorio y urinario.43 Las señales clínicas de hiperqueratosis que involucra 

el sistema tegumentario pueden manifestar como el crecimiento excesivo del 

pico y uñas debido a que retienen la proliferación de célu las básales.42 Las 

capas exteriores queratinizadas son más espesas, menos flexibles y retienen 

el crecimiento de las plumas más de lo normaL41 

La hiperqueratosis es generalmente asociada con las deficiencias y excesos 

de vitamina A, deficiencias de zinc, biotina y exceso de NaCI.42 Un 

desequilibrio en la homeostasis intestinal produce alteraciones de la 

distribución de bacterias y de la microflora. La flora intestinal normal de loros, 

puede volverse patógena dependiendo del estado funcional del sistema de 

defensa. Las enfermedades sistémicas, septicemia y muerte, pueden ocurrir 

cuando las bacterias aparecen y penetran la pared intestinal, si tuación que 

puede precipitarse por una mala dieta que influye en la integridad de 

superficies de la mucosa. 18 

lipidosis Hepática 

En psitácidas se presenta un cuadro similar al reportado en pollas de engorda, 

caracterizado por abundante deposito graso en el hígado, atribuido a un 

desequilibrio y excesiva ingesta de Iípidos. 41 La infil tración de lípidos trae como 
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resultado un aumento en el tamaño del hígado y debilita la estructura celular 

de este tejido.44 

La acumulación de grasa hepática puede estar presente en aves clínicamente 

sanas, y no necesariamente termina con la muerte del individuo, pero el tiempo 

que transcurre entre la ruptura hepática y la muerte es muy cortO.43 

Es mas frecuente observar este problema en aves seniles que han llevado 

una dieta con grandes cantidades de grasa , proteína y energía; dando como 

consecuencia acumulación de grasa en la región abdominal e higado.42 En la 

necropsia se observa el hígado aumentado de tamaño , con una consistencia 

friable y de tonalidad amarillenta.43 

Obesidad 

Entre las aves, uno de los problemas más comunes es la obesidad.44 Una 

acumulación de grasa en el abdomen, cuello, parte lateral y entre los músculos 

pectorales puede incrementar la compresión sobre los pulmones, así como en 

los sacos aéreos dificultando la respiración debido a que estos últimos abarcan 

un 70% de la reg ión del cuello, y cavidad celomica de las aves.42 La obesidad 

severa también puede afectar el estado general de salud debido a que la 

deposición de grasa en los diferentes órganos dificulta la absorción de algunos 

nutrientes tales como vitaminas y minerales.44 Por lo general, la obesidad es 

causada por la sobrealimentación, de modo que el primer paso es reducir el 

suministro de alimento.41 

Caquexia 

En animales aparentemente sanos, donde se percibe una reducción de la 

masa muscular pectoral manifestándose en debilidad y la quilla del esternón 
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prominente.41 Ocurre si el ave esta enferma, y por una mala elección de 

ingredientes para la formulación de una dieta destinada a las aves.43
.
29 

Enfermedad por Almacenamiento de Hierro 

Se presenta en muchas aves frugívoras dentro de las passeriformes tenemos 

Icterus sp. y de las psittaciformes Anodorhynchus hyacinthinus que al tenerlas 

en cautiverio son mantenidas solo con alimentos comerciales.4 2 La enfermedad 

de almacenamiento de hierro difiere de uno de sus precursores 

(hemosiderosis), que está definida como la acumulación excesiva de hierro en 

los hepatoci tos o en la ci rculación libre de la sangre, provocando la alteración 

morfológica del tejido normal o daño a cualquiera de los órganos mayores.43 

Se han implicado varios factores en el desarrollo de esta enfermedad, 

incluyendo predisposición genética, alteración inmunológica , insuficiencia 

nutricional y virus.42 El hierro es esencial para las funciones fundamentales de 

la célula, también es un catalizador para reacciones químicas que involucran 

la formación de radicales libres que puede llevar a un daño celu lar.18 La mayor 

cantidad de la homeostasis férrica se lleva acabo en el duodeno donde el 

hierro dietético es absorbido, por consiguiente, se ha observado en aves 

psittaciformes que ingestión crónica de grandes cantidades de hierro 

absorbible puede llevar al almacenamiento de hierro en el hígado no tanto así 

en aves passeriformes.30 

Los resultados de enfermedad de almacenamiento férrico traen la acumulación 

de hierro en otros tejidos. En casos severos, el pigmento fé rrico se encuentra 

en el bazo, pared del intestino, riñón y corazón; esto lleva al desarrollo 

subsecuente de deficiencia cardiaca y patología multisistémica. 34 
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El hierro puede encontra rse dentro de las células de Kupffer en el hígado y las 

células del macrófago del bazo, sobre todo donde están presentes 

enfermedades coexistentes, como la anemia hemolítica , septicemia, neoplasia 

o inanición. 42 

La enfermedad del almacenamiento férrico se ha puesto en correlación con 

una reacción inmunológica, dilatación gástrica neuropatica. 43 El estrés aumenta 

la peroxidación de lipidos y disminuye la vitamina E, produciendo un bajo nivel 

de la actividad antioxidante.43 

Desordenes Oftálmicos 

1) Deficiencia de vitamina A y E: 

La Vitamina A es necesaria para la producción de pigmento visual de la 

retina y para el mantenimiento del revestimiento de los conductos del 

lagrimal. 38 La Vitamina E es necesaria pa ra el mantenimiento de la proteína 

de la lente del embrión en desarrollo.43 La Vitamina E pasa desde la madre 

al huevo. En algunos estudios se reporta que en aves de Serinus canaria, 

Agapornis sp. y Nymphicus hol/andicus que reciben cantidades inadecuadas 

de vitamina E en la dieta, el embrión sufri rá una deficiencia de vitamina E y 

su ceguera es muy posible.42 

2) Cataratas : 

No se han identificado claramente los factores causantes, se han descrito las 

cataratas asociadas con el envejecimiento ocurrido en el centro del cristalino. 

Las cataratas son asociadas con las defi ciencias en las vitaminas liposolubJes 

A tocoferol así como vitaminas hidrosolubles 82 (riboflavina) , 83 (niacina) , 

Selenio, vitaminas e y E. 45 
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Enfermedad ósea metabólica en aves 

Es un conjunto de estados patológicos relacionados con el metabolismo del 

calcio y el fósforo, causado por la administración de dietas pobres en calcio o 

con una mala relac ión de calcio-fósforo; también se produce por causas 

ambientales como la falta de luz ultravioleta tipo B debido a que los rayos 

Que emite esta luz ayudan a la fijación de calcio además de ayudar a la 

síntesis de la vitamina 0 .45 

Los signos clín icos que se pueden presentar por falta de luz ultravioleta tipo B 

son crecimiento lento, falta de apetito (anorexia) y decaimiento.42 

En aves adultas pueden presentarse fallos reproductivos, incapacidad para 

caminar y soportar su propio peso, dificultad para defecar, prolapso de la 

cloaca y hay deformación de )a mandíbula, ésta se agranda debido al tejido 

fibroso y cartilaginoso que reemplaza al óseo, y la falta de mineral ización de 

los huesos hace que se ablanden en las zonas de las curvaturas.43 

El tratamiento consiste en una hidratación adecuada (esta puede ser vía oral 

subcutánea o si el ave lo requiriera via intraósea), corregir la dieta (incluir 

al imentos ricos en calcio y suplementos alimenticios que incluyan vitaminas), 

vaporizaciones para facilitar la defecación, luz ultravioleta tipo B y tener 

mucho cuidado al manipularlos ya que pueden sufrir fracturas espontáneas por 

la debilidad ósea. 45 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN 

La alimentación de las aves en México presenta grandes deficiencias, ya que 

existe una nula información acerca de los requerimientos mínimos necesarios 

para las diferentes tipos de passeriformes y psittaciformes siendo estos 

ordenes los que mas abundan en cautiverio. 

En la presente tesis presenta los requerimientos necesarios para estos 2 

grandes ordenes de aves, además de presentar los diferentes ingredientes que 

se pueden utilizar para la elaboración de dietas bien balanceadas: no debemos 

olvidar que para mantener a las aves en optimas condiciones es indispensable 

conocer las necesidades para que se encuentren en confort. 
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Cuadro 7. Clasificación de las aves según el alimento que 

consumen 

Aves Granivoras Aves Insectlvoras Aves Nec~ras 

~ ~ r ,~ 

Galarno Clarrn Ru isef10r Mielero Verde 
Marino, AmariUito Jilguero Reinita,Mielero 
Siete Colores Mirlo, Merulfn 
Gorrión Cuadrillero Primavera Huertera 
Marinerito Cuervito Estornino 
Semillerito Tometlín Duraznero Chipa Rey 
Zacatera Rayado Monjita Elegante 
Turco -t9 
Dominico Chirlna Chachara Cherenca 

t$ Cha fa Pechigris, Julia 

Cardenal Común Chafa Azuleja 
Saino Gra"o Azul Azule'o 
Cardenal Verde Cuervo Común 
Cardenal Gris Azulejo Canelo 
Pinzón Cenzontle Tropical 
Tigrillo Real Guillo Cenzontle Nortef'lo 
Tiarillo De ollado Cuitlacoche Común 
Tigrillo Calandria Cuitlacoche 
Pico¡:Jrueso Azul Cu itlacoche Cristal 
Gorrión Jas aado Florícano 
Colorln Azul Zulito Naran"ero Nevado 
Gorrión Morado Tánaara Ro'isuda 

Gorrión !ano 

Tángara Rayada , 
Caminero 

Sargento 
Verd ín Serrano, Tordo cabeza 

amarilla 
Pii'lonero Tordo Amari llo 
Encapuchado 
Gomón InQlés Zanate Urraca 
Verdfn Tordo 0·0 Ro·o 
Ruisei'lor del Japón Tordo Negro 
Páiaro de A nteo·os Calandria Carmelita 
Mina del Himala a Calandria Piodla Yu a 
Verdln Calandria Pecho Pinto 
Canario Calandria de AQua 
Verderón Ca landria Tunera 
Capuch ino Galantina Zanate 
Benga lf Verde Viuda Gigante 



Aves Granívo ras 

~ 
Aves Nec tarivo ras 

~ {:} 
Cacatúa Colirro"a Loro frente Azul Lorito Aroo Iris 

Cacatúa Arará Loro campero Periauito de Srown 
Cacatúa Cabecirroja Papagayo Vináceo PeriQuito de Bamard 

Cacatúa Moi'lo Amarill loro Cabecioscuro lorito de las Molucas 

Cacatúa Moi'lo Menor Loro Coroniblanco lorito de Gorra Negra 

Cacatúa Blanca loro Cabeciazul lorito Jardinero 

Cacatúa Córela Loro de Maximillian Lorito Crepuscular 
Cacatúa Rosada loro Azulado Lorito Arco Iris Precioso 

Guacam~yo Jacinto Pionite Cabecineoro 

Ararauna Pionite Vientre Blanco 

Guacamayo Militar Lorito Negro 

Guacamavo Rojo lorito de Duivenbode 

Guacamayo Verde Lorito Amarillo Estriado 

Guacamavo de Cassin PapaQayo Rojo 
Guacamayo Frente Casta loro Gris o Yaco 

~ 
Aves tnJ;Ar.tívoras 

1;. 
Papagayo You-You Periquito de Barraband 

Papagayo Pardo Periquito Reina 
PapaQayo de Ruppell Cotorrita de Kramer 
Cotorra Máscara Ro"a lorito Alejandrino 

Perico Aliverde Cotorrita Cabeciazul 

Perioo Pechisucio lorito Ale"andrino Gde 

Cotorra de 0 "05 Blancos Edecto 
Cotorra Janday.§l Lorito de Ambón 
Perico Amarillo lorito Real 
Cotorra Cabeciazul lorito Vernal 

Cotorra de Petz lorito Murciélaqo 

Perico Frente Amarilla Agaporni de Cabeza Gris 

Cotorra Nanday Agaporni de Cara R~ 
Cotorra de Vientre Rojo Inseparable Abisinio 

Cotorra Serrana Inseparable Melocotón 

Cotorra de la Patagooia Agaporni Cara Negra 

Cala Inseparable de Fischer 

Perioo Barrado Ninfa 
Periquito Enano 

Loro Frentiblanco 
loro Yucateco 
Loro Tamaulipeco 
Loro Occidental 
Loro Cariamarillo 
Loro Coroniazul 
Loro Coroniamarillo 

ro N uiamarillo 
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II>JPiste 

Il>Jubia 

I Arroz 

I Avena 

I Frtiol 

Haba 

ISova 

,8. I que comen 
se 

I pleo que 

TID. de Dieo 
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Cuadro 9. Frutas que comen las aves según el pico que se 
re resanta 

In radiante Ti o de leo 

Cana ¡::p ~¡; 
Ca ulín ~ 
Ciruela 

Coco 

Chabacano 

Chico za ote 

Chirtmo a 

Durazno 

Fresa 

Guanábana 

Gua aba 

Granada 

Hi o 

Jicama 

Kivi 

Lima 

Limón 

Mamey 
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Cuadro 9. Frutas que comen las aves segun el pico que se 
re resenta 

In rediente TI o de leo 

Mandarina 

Man o 

Manzana 

Melón -
Membrillo ;\? ' 'l' 

Nanches 

Naran'a 

Nís ero 

Nectarina 

Pa a a 

Pera 

Perón 

Pit'ia 

Pitaha a 

Plátano 

Tamarindo 

Te"ocote 

Toron'a 

Tuna 

Uvas 

Za ote F_" 
Peterwn R &. Chaif E. Aves de MéxCo. México: 0iwIa, 1989. 
Vriends M. Gula de las Aves deJaul¡¡. ~{Espe/\Bl: Gtjabo, 1988. 
Turk A. Triltado de EcoIogla. México: IntlJrsmericsna, 1981. 
Kin<lerslev D. Animal. 1a ed. Maóid (Esp8l'la) PtnnOrJ Educación, 2002 
Garcla PU, Vertebrados de! Estado de México. México: Universidad Autónoma de Quer6taro, 
FOMES, 1997 
Reyes MG. Las Aves y su DNersidad. México: Yuniidn Ór9anO de Difusión Cientilica y 
Tecnológica, 2002 2: 40-52 
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Cuadro 10. Verduras que comen lal aves según el pico 
aue se reorenota 

Inarediente noo de oleo 

Acelga ~-i' <-i\ ~ "", 
IAjo ,~ 

Alcachofa ~~~~r.;, 
I Apio ~~4&r.;, 
Betabel ~ O'? -"'j f'& "" 
Berenjena ~~? <-1 ~ '" 
Br6coli ~" ,z' f]& ... 
Calabaza b~r n& 01> 

Cebolla f~ 

Col ~i}'? ,B~ "<-

Coliflor ó!O> ' ~ <Qf'J\t~ ... 
CHantro el;> ~/' k.:.f:;¡ ~ I"b 

Chavote ©> <p , G n ,,~ F.> 
Chicharo ~ ~" ot .. fi\ j 3¡; ¡;;, 

Chile ~ ¡p" <:) fi\ I~ " .. , ~ 
.Ejote ~¡P\~n / 1; "I, -T'-~ 
Elote ~~, ~ ~ ~ o¡.-f''''"'I 
Epazote ~¡P' ~"9 ~ <¡, 

Espárrago ~:ii'. ()"9 ~ "'-
Espinaca ~~ ()fl f'& ." 
Flor calabaza ~ $' oi;:.~ <-'¡ ~ ... 
Flor maQuev ~ \~ Q <-J I~ o~ -t: -f1 
Guaje el;> cP U fi 11> ... -~ .-f'l 
Haba 

~ <Í:~ f1 t.:~ ¡;, 
Huaunzontle ~~. na.F.> 
Huitlacoche Gli> ~\ Q n .. :1:> F¡. -t-.-:<i 
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que comen 

lo 

I ~jt~~[~~~:;~~fr~'r ~i~:·::~;,~~6,"m"d. 1 ' M~ (Espatla) 21)02. 
I Estado de M')dco, M'~k:o : 

Oivel"$idad. M6xk:o: Yunilón Órgano de Difu5l6n 
240-52 
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Cuadro 11. Insectos .... nta 
In rediente 

Abe·a Meli na beecker 

l arva de Avis Po bia s 

Cha ulin Ninfa S henarium histrio 

Cha ulin Adulto S henarium u urasceos 

larva de Escamol Liometo um 

Tenebrios Ph 110 a ha 

Gusano de Ma ue Ae iale hes riaris 

Jumiles Odessa cons rsa .,..~ 
Sofobas Cossus redtenbachi 

Hormi as Atta ce halotes 

Gusano de A ua E h dra Hians 

Oru a Le . o tera 

Tre ador Umbonia cechnata 
F~ .. 
Peterson R & Chaif E. AV1!$ de M~. Mélóc:o: Diana, 1989. 
Vriends M. Gula de las Aves de Jaula. ~ (EspaIIa): Grj"<lbo. 1988. 
TUfk A. Tratado de Ecología. M4I~ico: Interamtlricana, 1981 . 
Kindersley D. Mimal. 1a ed. MaQid {Espalla) PelV$On EdUClteíÓfl, 2002. 
Garcla PU. Vertebrados; del Estado de M6xico. M4IJÓCQ; Universidad ~óooma de Quer4lt9ro, FOMES, 1997 
Reyes MG. las Aves y su Diversidad. México: Yuniidn Órgano de Difusión Cientifica y Tecnológica, 2002 2: 40.52 
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Cuadro 12. Principales semillas y sus valores nutrlclonales utilizadas en la 
alimentación de las aves Passeriformes Psittaciformes 

Energla 
Inaredlente Grasas % Fibra % kcal. ProteJna % Humedad % 

Avellana 63.2 6 6300 13.7 5.8 
Aoniolí 50.9 6.3 5580 22.4 13.3 

Almendra 54.6 7.2 5510 22.5 3.9 
Alverión 2.4 4.9 3490 20.5 10.2 
Alpiste 5.2 5.3 2066 15.1 1.8 
Alubia 2.8 4.3 3320 20.3 10.3 

Amaranto 7.2 6.7 3580 12.9 12.3 
Arroz 0.6 0.6 3630 6.9 5.4 
Avena 6.3 6.6 3850 16.2 6.3 

Cacahuate 49.7 5.1 5850 23.7 1.6 
Cal'iamon 32.1 15.9 1350 19.5 7.3 
Cartamo 27.8 31 .2 1049 16 6.2 
Centeno 0.7 0.4 2610 9.2 35 
Cebada 1.9 6.5 3480 9.7 10.5 

Frí"ol 1.7 4.3 i' 3370 14.2 7.5 
Garbanzo 6.2 5 3730 ' 20.4 8.4 

Girasol 51 .3 7.7 5730 25.4 4.8 
Haba 2.2 3 3540 22.6 8.9 

Lenteja 1.6 5.2 3310 22.7 10.3 
Malz 4.8 12.2 3500 8.3 13.8 
Mi"o 3.7 8.9 2980 11 .6 3.2 
Níaer 42.2 13.5 1733 20.7 5.1 
Nuez 67.2 2 8540 13.7 3.5 

Pistache 53.7 1.9 5940 19.3 5.3 
PiMn 61 .3 1.1 6340 15.3 3.1 

Salvado 4.6 29.6 2130 16 3.5 
Sorgo 2.8 2.5 3180 11 .1 9.3 
Sova 17.7 12.5 4030 34.1 10 
Trigo 2.6 3.3 3370 10.6 9.1 

Fuente: 
NMionel Resellrdl Councll Urited Status. Canlildlan Tebles 01 Feed Composllion. 3rd ee!. Washington OC . NIIfiomlI 
Academy A--ess, 1982. 
Instiut National de le Recherche AQronomique. L'almentation des AnimaUK Monogaslriques. 2e fle!. Pa-is : Tables de 
ra/mente/ion INRA, 1989. 
Centraal Veevoede!bureau. Veevoedertabel. 3de Her<tuk. Letys1ad: o:mtra811 Vee~, 1988. 
Urited K"n gdom Mnistry of Agicultu"e Food & Fisherii!tS. PouItry Nlb1Iion. 4th ed. Tables cA Feed ComposltlD'1 III1d 
Nutritfve. Ma1on,Chct/contle Publlcatlans, 1987 
Protectcr. Tllbles de C~on des Maliél"es Premieres Desli1ées é L'alimentation Animale. &u~elles Ccmlé d'Efude 
Ittemetional Protector, 1980. 
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, 13. 1 1 ' ~! '.. 1 on l. 1 de aves 

~~SO;:IO 
I " '0/'" I ZINC " 

1 0.254 1.312 0.0036 0.184 0.002 0.704 O 
0.727 0.629 0.0095 0.181 0.006 0.725 

~ 
0.52 0.002' 1.27 0.00' '.773 O 
'.366 0.0075 0.11 5 0.015 1.981 

0.05 0.55 O 0.12 O 0.21 O 
I 0.132 0.2' 7 0.0067 0.188 0.018 1.316 0.002 

0.2'7 0.5 0.0034 O O O O 
Arroz 0.009 0.10' 0.0013 O O '.21 ' O 

0.052 0.26' 0.0042 0.1' 8 0.004 0.35 
0.054 0.383 0.0023 0.176 0.005 0.658 0 .0029 
0.150 0.810 0.0013 0.84 O O O 
0.2' 0.53 0.0046 >'54 0 .. 006 0.7' O 

0.038 O 0.0028 O 0.557 0.1.5 O 
0.055 0.341 0.0045 0.12' O O O 

Friiol 0.347 0.468 0.0048 0.222 0.012 1.042 
0.105 0.366 0.0089 0.115 0.026 1.875 

I 0.105 0.705 
~ ~ 

0.03 0.92 O 
Haba 0.049 0.421 O. 13 1.062 

0.07' O~ 0.0058 0.107 0.01 0.905 
I Malz 0.158 O.: 0.0023 0.1'7 0.001 .284 O 
I Milo 0.03 0.320 0.0071 0.15 0.04 0." 0.0016 
I NI. e, 0.42 0.55 O 0.37 O O O 

Nuez 0.092 O 0.0033 0.131 0.002 0.' 5 0.0032 
0.131 0.503 0.0073 0.158 O 0.972 O 

Piñón 0.01 ' O 0.04' O O O 
0.11 9 O 0.004' 0.' 9 .009 .121 O 

I Sorao 0.03 O. 0.16 0.01 
~ 

0.0020 
Soya 0.226 0.73 0.008' 0.28 .002 
Trioo 0.058 0.331 0.0009 0.16 0.003 0.37 O 

. Research C<Ud UlJled Status. Canadlan TaDIes 01 Feed C~on. 3ró ed. Wll5hington oc: : NtIlionaJ Acsdemy 

_ .'98'. 
~ ~ de la Reeherche ~ l'lIIirnMatian des MiI181JM MonogasD1ques. 2, 6d. Pñ: Tatles de 1~1It.CtI 

Veevoedertabel. 3de Hen t uk.lelystad: CMnJlII ~w. 1968. 
=,~M~ 01 Food & Fi6heries. PouIry NlAI1tion 4th ed. TIIbIes of Feed ComposIIon aod Nlmtl\i 

MslilJres Pr&rnia"e.0estnteI 111 L'eIi'ner'rtation NIIrTIIIIe. Bruxeles Ccmlé dElude 
'. '980 
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Cuadro 14. VItaminas aportadas DOr las semillas utilludas en la alimentación de aves Passeriformes y Psittactfonnes 

Retino' (mg) 
A';:~~O asc6rbico I l:g~ina Riboflavina (mg) I ~~~~ina Piridoxina (mg) 

Acido 
Cobalamina (mg) Ingredtente f6.;~';¡mg) 

Avellana 0.019 0.1 0.46 0.55 5 0.55 0.072 O 
Ajonjolí 0.001 O 1.24 0.24 5 O O O 
Almendra O O 0.71 0.28 0.7 0.1 9.6 O 
Alverjón OJ)()3 O 0.91 0.18 2.3 0.17 0.274 O 
Alpiste O O O O O O O O 
Alubia 0.01 O 0.46 0.19 2 OA 0.399 O 
Amaranto O O 0.14 0.32 1 O O O 
Arroz O O 0.08 0.03 1.6 O O O 
Avena O O 0.73 0.14 0.6 0.12 3.2 O 
Cacahuate O O 0.44 0.1 13.5 0.26 0.1453 O 
cañamon O O O 0.31 O 0.81 O O 
Cartamo O O 0.39 0.3 1.6 0.9 0.5 O 
Centeno O O 0.19 0.06 1.1 O O O 
Cebada O O 0.38 0.2 7.2 O O O 
Frí'ol 0.001 O 0.62 0.12 2.1 0.44 0.389 O 
Garbanzo O O 7A 0.17 1.5 0.54 0.557 O 
Girasol 0.005 O 2 0.19 7.6 O O O 
Haba 0.005 O 0.91 0.31 2.3 0.37 4.23 O 
lente'a 0.004 O 0.69 0.19 2 0.53 0.433 O 
Maíz 0.016 O 0.34 0.06 1.6 O O O 
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Cuadro 14. Vitaminas aportadas por las semillas utilizadas en la alimentación de aves Passerlformes y Psittaciformes 

A~~~O ascórbico I ~g~ina I ~~~~ina Acido 
Ingrediente Retino' (mO) Riboflavina (mg) Piridoxina (mg) fÓ"C~(m.) Cobalamina (mg) 
Mi'o 0.5 O 0.73 0.17 2.2 0.036 0.0026 O 
Niger O O O O O O O O 
Nuez 0.018 O 0.27 0.51 3 0.73 6.6 O 
Pistache 0.138 O 0.67 O 1.4 O O O 
Piñón 0.01 0.1 0.76 0.24 9.8 0.73 0.0066 O 
Salvado O O 0.86 0.21 6.2 O O O 
SOrQo 0.02 O 0.31 0.16 1.9 0.26 0.008 O 
S9ya 0.002 O 1.1 0.31 2.2 0.38 0.375 O 
Trigo O O 0.59 0.22 4.4 O O O 
Fuente: 
NationaI R~ch Counc:i Urited Status. Canadlan T abIes af Feed CO!'Ilp05Ilion. 3rd ed. WBShiogton OC : NationaI kadem¡ Pref1.S, 1962 
InstiIlÁ National de la Redlerclle Agonomqre. L'alimerialion des AnimaD: MonogasIJiques. 2e éd. Paris : Tebles de raimen/Wcm INRA, 1989. 
Centraai V~eau. \leevoedertabel. 3de Herct\J(. Leiystatt Centraal Veevoederbureat/. 1988. 
lJnited KiIgdom Mioistry of AgreuftlSa Food & F!Sheries. Poultry NutJtoo. 4th ed. TabIes ofFeed COfIllOSItIon and Nutrittve. Ma1on,CII8ic:orme Publlc8tlot!s, 1987 
Protector. rabies de Composition des MaW:res PremieJes Destinées é L'allmentation Anlmale. Bruxeles Comité d'BtKIe Intemational Prctedor, 1900. 
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Cuadro 15. AmlnoAcidos esenciales aportados p< r semillas utilizadas en la alimentación de aves Passerlfonnes y Psittaclformes 
lis % Met% Cis% Treo % Tript % 150% Leu% Val % Hi5% Arg% GIi % Ser % Fen% Tir% Ac asp Ac glu% Pro % 

Inaredlente % 
Avellana O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Aion'olí O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Almendra O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Alverión O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Alpiste 0.17 0.15 0.16 0.20 0.26 0.36 0.63 0.38 0.16 0.54 0.23 0.37 0.50 0.23 0.39 2.49 0.54 

Alubia O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Amaranto O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Arroz 0.26 0.25 0.09 0.36 0.09 0.45 0.71 0.53 0.18 1.44 0.74 O 0.53 0.62 O O O 

Avena 0.39 0.17 0.19 0.36 0.15 0.43 0.61 0.56 0.18 0.70 0.46 0.44 0.56 0.46 O O O 

Cacahuate O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Ca"'amon 0.63 0.68 O 1.17 O 1.35 2.37 1.94 1.20 1.54 O O 1.79 O O O O 

Cartamo 0.53 0.25 0.27 0.45 0.21 0.57 1.22 0.93 0.40 1.37 0.86 0.69 0.60 0.37 1.57 3.61 0.88 

Centeno 0.42 0.17 0.19 0.36 0.11 0.47 0.70 0.56 0.26 0.53 0.49 0.52 0.56 0.26 0.82 O O 

Cebada 0.46 0.21 0.25 0.45 0.13 0.47 0.54 0.56 0.27 0.70 0.56 0.56 0.59 0.41 0.79 2.56 1.06 

Frijol O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Garbanzo 1.05 0.28 0.22 0.50 0.22 0.76 1.46 0.81 0.72 0.76 0.59 0.91 1.05 0.48 1.87 2.74 0.46 

Girasol 0.51 . 0 .33 0.25 0.54 0.21 0.66 0.97 0.74 0.35 1.21 0.62 0.69 0.67 0.39 1.32 2.95 0.64 

Haba 1.55 0.20 0.32 0.91 0.20 1.11 1.87 1.21 0.62 1.14 1.03 1.30 1.06 0.86 2.63 4.13 1.06 

Lenteja 1.8 0.2 0.18 1.05 0.3 1.16 2.03 1.29 0.65 2.32 1.13 1.39 1.36 0.95 2.99 4.51 1.13 

Maiz 0.25 0.17 0.22 0.35 0.06 0.35 1.21 0.44 0.26 0.43 0.37 0.50 0.48 0.38 O O O 
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Cuadro 1 S. Aminoácidos esenciales aportados por semillas utilizadas en la allmentac~n de aves Passertformes y Pslttaclformes 
Lis % Met% Cis% Treo % Tript % 150% Leu% Val % His% M,,% Gli% Se,% Fen % nre¡. Ac asp Ac glu Pro % 

Ingrediente % % 
Mfo 0.20 0.44 0.18 0.40 0.15 0.43 1.15 0.54 0.41 0.35 0.28 0.99 0.51 0.27 0.62 2.18 0.61 

N!~.r O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Nuez O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Pistache O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Piñón O O O O O O O O O O O O O O O O O 

Salvado 0.48 0.21 0.25 0.45 0.13 0.47 0.54 0.56 0.27 0.70 0.56 0.56 0.59 0.41 0.79 2.56 1.(16 

Sorgo 0.25 0.13 0.20 0.38 0.11 0.45 1.44 0.52 0.23 0.39 0.34 0.50 0.56 0.41 0.66 2 0.62 

Sova 0.65 0.13 0.14 0.30 0.13 0.41 0.58 0.58 0.18 0.75 0.48 O 0.38 0.23 O O O 

Trigo O O O 0.38 0.26 0.50 1.35 0.57 0.28 0.50 0.48 0.49 0.58 0.31 O O O 
Fuente: 
National R~ CooncI Un~ed Staus. Canadlan Tables of Feed Composkion 3rd ed. Washington OC : NationaIAl;ademy F'I'es5, 1962. 
Instht NaIionaI de la Rech«che Agronomique. l ·alirnentation des Anim_ Monogastriques. 2e 6<1. Pwis : TabIBs de r8liment8ÜOlJ {NRA, 1969. 
Cemaal Veevoederbu-eau. VeeYOed!!ftabeI. 3de Her.:tuk. L.efystad: CertmBI V~, 1988. 
l...Wted KngOOm Ministry of Agr~a Food & Fi&heries. PouItry NIb1tion 4Itl ed TabIes of Feed ComposItIon and N~I!. Ms1on,CtJa,i::onDe PuM:;atlons. 1987 
Protod:« . T ables dI! Composition des Matie..es PrenMrllS Destinee& á l'alimlllltimon Animal!!. Bruxeles Cotnlé d'Etude Inemetional Protedoi", 1980. 
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·16. 
' O .. v~;~U. utilizad •• en la 

,% m", % ~k~ .... 
*~ ca.I& 0:5 1.9 -640 l.5 

o 6 660 1.5 
OA 1.7 480 0.6 66:9-

Coco 02 160 0.3 94.2 
OA 1.7 430 0.6 65 

ehl", moo'e 1.1 1.6 760 0 '- 76.3 
· 0.'- 2.2 940 1.3 7Ú 

0.1 2.3 460 o .• 659 
Fresa OA 2 360 0.6 91 .1 

1.6 3.6 360 0.4 66.8 
· 0.'- 5.6 510 0.8 86.1 

0.3 2.7 500 1 84.4 
IH¡go 0:3 1.7 740 0.7 79.1 

0.2 1.9 410 1.4 89.1 
IK;;.;~ --¡¡:¡- 1.1 610 

., 
83 

Um. 0.2 0.5 300 0.7 *i-iJ.,,¿;;- 0:3 2.1 ·-200 1.2 
06 4.5 660 1.7 72.4 

~ ".2 0.3 440 0.5 85:9 
I Manao 0.3 1.1 850 0.5 848 

0.3 2.1 650 0.3 85:1 
IMelón 0.3 2. 360 0.9 87.3 

~ 0.1 1.7 570 0.4 84~9 
1.3 2 540 1.1 83.8 

--0:-'- 2 470 0.9 66.7 
0.2 1.2 460 0.4 88 
0.5 0.4 490 0.9 .... 3 
0.1 1.2 390 0.8 88.8 

lo"~ · 0.4 2.3 810 0 .5 83.1 
I Pe"'n 0.4 2.1 820 0.4 82 .8 
101'. - 0.4 1.4 490 0.4 89.2 

0.6 2.2 480 1.6 84.4 
I n.i " 860 1.4 73.2 

' .6 7.4 239 2.8 31 .4 
O ... 2.7 870 0.8 74.7 
l.4 1.3 460 0.8 

~ I Tun; 0 '-'- 4.5 360 '.3 
Uvas l.6 1.3 710 '.7 80. 

~ 0.1 1.2 560 0.8 82 

T~ ~~poU::i6n de 10& Alimentos Mexieenoa. led. M6xIco: Inltit¡to NtIdonsI de NWicién 

1'=:'.""""''' · Agonomique. l'~ de. AAimaux Monog~ 2e MI. Pn: 

<'96'. ......,.. 

~ 
. : Mi/W Cct1pwIy, 1988. 

, Tab!es. 4th f eS. S1uttQlrt ~1tIl1Ch«!1che V"'II9Jg&JIHI,dNltt 
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~_"U, "u~:~ en , • . > 17_ 1 de aves 
, vi 

ealcio % .% i -% ~'O .% Zinc % 
leañ. 0.16 O 0.007 O O O O 

0 .• 5 '.2' .01. O O 
ICiruela 0.15 O 0.006 0.09 O O O 
Coco 0.16 O .012 .26 0.25 1 .• 7 O 

0.25 0.19 0.005 0.06 0.01 2.96 0.0026 
Chioo zapote 0.31 0.1 0.006 O 0.12 1.93 O 

i 0.23 O., 0.005 

"* 
O O O 

0.16 l.12 0.001 1 .• 7 0.001' 
I Fresa 0.1' 0.1. 0.00' 0.01 1.66 O 

0.52 .2' 0.023 O O O 
0.2 0.25 0.003 0.1 0.03 2.64 0.23 

0.03 .06 0.003 O 0.03 2.59 O 
IHieo 0.35 0.1' 0.00' 0.17 0.01 

~* 
0.0015 

0. 15 0.006 0.16 0.06 O 
I~w; 0.26 O., 0.00' 0.3 0.05 3.32 0.0017 
Urna 0.33 1.16 0.006 0.02 1.02 0.0011 
Limón 0.61 0.007 0.12 0.03 1.45 0.001 

I Mame, 0.46 .26 0.02' O O O 
0.16 0.1 0.003 0.06 0.01 1.76 0.0003 

IM"go 0.1 0.11 0.001 0.09 0.02 1.56 0.0004 
0.07 0.07 0.007 0.03 O 1.13 0.0004 

¡Melón 0.13 0.16 0.02' O O O 
0.11 0.17 0.007 0.06 0.04 1.97 O 
0.29 0.17 .01 O O O 
O., 0.2 0.001 0.1 O 1.61 0.0007 

0.16 0.1' 0.003 0.13 O. 2.66 0.0005 
0.05 0.16 0.002 0.06 

~=fr 
0.0009 

0.2' 0.05 0.001 0.1 0.03 0.0007 
Pe .. 0.09 0.11 0.002 0.06 O 1.25 0.0012 
Pernn O. 0.006 O O O 

. Piña 0.35 0.07 0.005 O. ,. 0.0' ,. '3 0.0006 
0.11 026 0.019 O O O 

I 0.'2 0.016 0.33 0.01 3.7 0.0016 
0.7' 1.13 0.026 0.92 0.26 6.26 0.001 

~ 
0.94 O 0.016 O O O O 
0.29 0.21 0.00 0.06 O 1.39 0.0007 

Tuna 0.56 0.32 0.003 0.65 0.05 2.2 0.0012 
Uvas 0.11 0.13 0.002 0.06 .02 t.65 0.0005 

~ Tablas de CO::6n de tos°::ent06 Me::::. led. M6~: In$lt uto NaC:aI de Nutri: Salvada Z:iran, 

;;~ . de la Rech«che Ag~. L'alimenl:alion dIIS AAlmaux Monogasbiques. 2e éd. Peris : 

. Mm"""':"T:\:'; i¡;Ed~g¡;¡¡¡j;": "" '. 1990. 
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Cuadro 18. Vitaminas aportadas por las frutas utilizadas en la alimentación de aves Pasaeriformes y Psittacifonnes 
Tiamina N;:~a Ingrediente Retinol (mal Acido ascórbico (mal Imal Riboflavina (mal Piridoxina (mal Acido fólicoCmal ca,. O 8 6 .9 0.3 2 O O 

Capulín 26 13 4 0.3 10 O O 
Ciruela 11 12 5 0.3 9 0.2 O 
Coco O 2 1 0 .1 3 O O 
Chabacano 136 8 3 4.6 6 0.5 9 
Chico zapote 6 12 2 0.1 3 OA O 
Chirimoya 1 9 10 1.1 1.3 O O 
Durazno 22 19 2 OA 1 0.3 O 
Fresa 4 57 2 0.7 2 0 .6 18 
Guanábana 39 21 4 0.7 6 O O 
Guayaba 32 1.83 5 1.2 14 O O 
Granada O 6 3 0.3 3 11 O 
Higo 41 2 6 0.5 4 11 O 
Jicama O 2 4 0.3 3 O O 
Kiv.i 18 98 2 0.5 5 O O 
Lima 2 29 3 0 .2 2 O 8 
Limón 4 77 5 0.4 2 11 O 
Mamev 61 23 3 0.3 1.5 O O 
Mandarina 108 72 6 0 .2 1 0.3 8 
Manoo 137 28 6 0 .6 6 13 O 
Manzana 1 11 2 0.1 2 0 .5 0 .4 
Melón 24 1.67 2 0.3 4 O O 
Membrillo 4 15 2 0 .3 2 OA O 
Nanches 4 71 3 0.3 4 O O 
Naranja 12 53 9 OA 3 0.6 3 
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,,8. ~.lI la, , .. , aves .v . 
I (mol Acido , (mol ' (~~l • (mol 

i 
• (mol Acido' i (mol i 

i 52 1 2 0.2 2 0.2 8 
74 5 2 ).4 10 0,3 4 
21 62 . 3 0.3 3 0.2 O 

Pera 1 1 2 ).4 1 2 

fecón 1 5 4 0.2 1 O O 
Piña 12 15 9 >.4 4 0.9 11 

O 16 7 0.7 3 O O 
41 13 9 ).5 5 58 1.9 

~. 1 4 4,3 15 1.9 O. O 
42.2 46 4 ),6 4 O 

~ 
3 .53 1 0,3 3 0.4 1 
5 14 1 6 5 O 
8 11 9 6 3 11 4 

~ Tablas de Composicióo 1: los Alimentos MellÍCal1:~ed. Meidco: Instituto N~' de NlÁrición SaJv~ Zubtán, 2003. 

2 O 

IllSÜ:ut NatiOllal de la I~~~ Agonomique. L'alime~ des Animaux Monogastriques. 2e éd Paris . Tebles de fslimeniation INRA. 1989. 

S~-:- . Ml'lnetonka M~: ,1988. ! GmbH, 1990. 
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Cuadro 19. Verduras y sus valores nutricionakls utilizadas en la alimentación 
de aves Passertfonnes y Pslttacifonnes 

Energla Humedad 
Ingrediente Grasas % Fibra % kcal. Proteína % % 

Acelga 0.3 2.5 270 2.9 91 .1 
A·o 0.3 1.6 151 3.5 57.2 
Alcachofa 0.1 1. 1 650 2.2 79.8 
Apio 0.2 1.5 190 0.8 93.6 
Betabel 02 0.8 490 2.1 87.3 
Seren'ena 0.2 1.5 260 l .' 90.8 
8r6001i 0.3 1.5 320 3.6 89.1 
Calabaza 0.4 1.2 120 2.8 93.1 
Cebolla 0.2 1.3 400 1.5 90 
Col 0.1 1.8 260 2.3 91.4 
Coliflor 0.3 1.6 260 3.2 89.4 
Cilantro 0.5 4.2 260 2.6 89.5 
Chayote 0.3 1.9 270 1 87.1 
Chicharo 0.4 4.3 140 9 64A 
Chile 0.1 2.3 230 1.2 92.3 
Eiole 0.4 1 210 2 90.7 
Elote 1.4 4.8 137 36 60.6 
Epazote 0.2 0.8 250 2.7 89.7 
Espárrago 0.2 0.1 260 2.5 91.7 
Espinaca 0.4 4 160 2.9 91 .8 
Flor calabaza 0.1 0.6 160 l .' 93.9 
Flor maguey 0.2 0.6 300 0.9 91 
Guaje 0.6 1.8 910 87 75.4 
Haba 0.2 2.3 750 5.9 78 
HuaunzonUe 0.7 2.8 600 4.6 76.1 
Huitlacoche OA 1.81 290 1.6 89.2 
Jalapei'io 0.1 2.3 230 1.2 92.3 
Lechuga 0.3 1.5 190 l .' 95 
Nopal 0.3 3.5 270 1.7 90.1 
Pepino 0.1 0.9 120 0.9 95.2 
Pere'il 1.1 1.8 560 3.1 82.3 
Pimiento 0.4 1.2 220 0.8 92.7 
Poro 0.3 1.5 550 1.6 83 
Quelite 0.5 1.2 320 3.8 85.9 
Romero 0.2 1 280 3.6 92 
Verdolaga 0.3 0.8 260 2.3 91 
Zanahoria 0.3 6.3 440 O., 88.2 
Fuente; 
Morales J. Tablas de Composición de los Alimentos Mexicll"106. 1ed. MéJ(i:;:o; Instituto Nacionel de Nutrición 
Salvador Zublrén, 2003. 
Institut National de I1 Recherche Pgonomique. L'eimentstion des Animaux Monogastriques. 2e 6<1. Pa'is: TabI8s 
de reb"rnentllfion INRA, 1989. 
FeedstuIfs. Reference 16SUII. Mlnnetonka Mm: MiRerp¡¡,¡iMing~, 1988. 
Soucl. Food Compositfon and Nutr1tion Tables. 4111 Ed. Stullg;!rt Wfss8nsch8ll'&(;~ Verlagsges&lschalt GmbH, 
1990. 
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Cuadro 20. Minerales aportados por las verduras utilizadas en la alimentación de ave. 
Passertfonnes v Psittaciformes 

Calcio Hierro Magnesio Sodio Potasio Zinc 
Ingrediente % Fósforo % % % % % % 

Acelaa 0.62 0.29 0.039 0.65 1.47 5.5 0.0002 
Ajo 0.19 1.53 0.015 0.36 0.19 5.29 0.01 
Alcachofa 0.32 0.77 0.006 0.47 0.8 3.39 0.001 
Ap~ 0.52 0.26 0.014 0.12 0.88 2.84 0.0017 
Betabel 0.21 O 0.015 0.25 0.6 3.35 0.004 
Berenjena 0.08 0.33 0.005 0.11 0.04 2.1 4 0.0015 
Br6coli 0.48 0.88 0.011 0.24 0.27 3.25 0.004 
Calabaza 1.49 0.24 0.058 0.36 0 .1 1 4.36 O 
Cebolla 0.32 0.4 0.012 0.1 2 0.1 1.57 0.001 
Col 0.36 0.23 0.14 0.13 0.2 2.33 0.0018 
Coliflor 0.38 0.48 0.029 0.14 0.15 3.55 0.002 
Cilanlro 1.08 0.36 0.023 0.26 0.28 5.42 O 
Chavote 0.16 0.3 0.017 0.14 0.04 1.5 O 
Chícharo 0.37 O 0.028 0.33 0.05 2.44 0.0124 
Chile 0.25 O 0.02 0.25 0.07 3.4 0.003 
Ejote 0.48 O 0.008 0.21 0.07 1.87 0.0008 
Elole 0.16 0.89 0 .02 r 0.37 0.15 2.7 0.0045 
Epazote 2.84 O 0.047 O O O O 
Espárrago 0.22 0.52 0.01 0.2 0.02 2.78 0.007 
Espinaca 0.66 4.69 0.044 0.39 1.3 1.3 0.005 
Flor calabaza 0.47 O 0.007 0.24 0.05 1.73 O 
Flor maguey 1.14 O 0.009 O O O O 
Guaie 1.58 O 0.038 O O O O 
Haba 0.38 1.4 0.008 O O O 0.007 
Huaunzonlle 1.63 O 0.061 O O O O 
Huitlacoche 0.06 1.38 0.01 O O O O 
Jalapeño 0.25 O 0.02 0.25 0.07 3.4 0.003 
Lechuga 0.25 0.39 0.006 0.11 0.09 2.84 0.005 
Nopal 0.93 O 0.016 O 0.02 1.66 O 
Pepino 0.24 0.52 0.003 0.11 0.02 1.49 0.0023 
Perejil 1.76 O 0.072 0.41 0.45 7.27 0.0073 
Pimiento 0.06 0.48 0.013 0.14 0.03 1.95 0.0018 
Po", 0.59 O 0.021 0.28 0.2 1.8 0.0023 
Quelile 1.74 4.42 0.062 0.55 0.2 6.11 0.009 
Romero 0.41 O 0.025 O O O O 
VerdOlaga 0.86 O 0.019 0.68 0.45 4.96 O 
Zanahoria 0.26 0.44 0.015 0.15 0.35 3.23 0.002 
Fuente: 
Morales J . Tablas de Composición de los Alimentos Mexicanos. led. Mbxieo: Instituto Nacional d" Nutrición Salvador 
Zubirán, 2003. 
I~M Na!ionar de la Recherche Agronomique. L'allmentation des Anlmaux Monogastriques. 2e ' d. París' Tab/ss de 
falinentation INRA, 1989. 
FeedsMfs. Reference Issue. MI"H\etOf1ka MInn: Miler PubIishing ComP8·1Y. 1968. 
Souci. Food Compositlon Ind Nutr1tion Tables. 4th Ed. SMtgart Wlssenschaftliche Verl8gsgesel1sch8rr GmbH, 1990. 
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Cuadro 21. Vitaminas aportadas por verduras utilizadas en la alimentación de aves Passeriformes y PslTtaciformes 
Tiamina Niacina 

Ingrediente Retinollmg) Acido ascórbico (mg) (mal Riboflavina (ma) (mal Piridoxina (ma) Acido fólico (mg) 
Acelga 40.4 60 0.5 2.3 5 O 0.9 

IAio O 15 0 .8 1.1 9 O 0.31 
Alcamofa 1.2 60 2 0.5 1 0.11 0 .74 
Apio 1 80 0.2 0.4 4 0.3 0.12 
Betabel 2 20 0.2 0.5 3 28 0.93 
Berenjena 7 80 0.5 0.5 8 0 .8 0.18 
Brócoli 16.7 1.13 0.7 1.2 6 16 0.71 
Calabaza 40.4 0.46 11 1.2 9 O O 
Cebolla 3 0.12 0.4 0.3 3 16 0 .2 
Col 2 0.38 1 0.6 6 1 0.57 
Coliflor 2 1.27 1.2 1.1 8 23 0.66 
Cilantro 38.4 0.11 1.2 0.6 10 O O 
Chayote 6 0.12 0.3 0.4 2 O O 
Chicharo 57 0.6 3.3 1 2.3 17 0.65 
Chile 2 o.n 0 .6 0.4 6 28 0.023 
Fote 2.4 0.39 3.7 2.5 9 18 0.028 
Elote 2.8 0.11 1.8 O O O O 
Epazote 21 .3 0.11 0.3 1.1 5 0.6 0.046 
Espárrago 9 033 1.8 2 1.5 15 0.119 
Espinaca 32.1 0.4 1 1.6 5 18 0.14 
Flor calabaza 76 0.15 1 1.5 7 O O 
Flor maguey 48 0.59 1.1 0.5 21 O O 
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Cuadro 21. Vitaminas aportadas por verduras utilizadas en la alimentación de aves Passertformes y PsITtactfonnes 
Tiamina Niacina 

Ingrediente Retinol (mal Acido ascórbico (ma) Imal Riboflavina (mal Imal Piridoxina {mal Acido f6lico {mal 
Guaje 16 0.4 4 .9 4.5 16 O O 
Haba 27 0.52 2 1 16 O 0.037 
Huaunzontle 25.2 0.45 2 3.1 5 O O 
Huitlacoche O 0.04 0.7 2.6 7 O O 
Jalapeño 2 0.72 0.6 0.4 6 28 0.023 
Lechuga 4.4 0.06 1.4 0.5 3 0.6 0.034 
Nopal 2.6 0.08 0.3 0.6 3 O O 
Pepino 5 0.13 0.3 0.4 3 0.4 0.01 6 
Perejil 5.2 2.22 1 3. 1 1.6 16 0.183 
Pimiento 61 1.28 0.9 0.5 6 16 0.017 
Poro 1 0.11 0.6 0.3 4 25 0.064 
Quelite 48 0.42 0.7 1.8 8 O 0.085 
Romero 31.1 0.04 1.2 0.8 3 O O 
Verdolaga 29.7 0.13 0.2 1 6 O O 
Zanahoria 66.6 0.19 0.4 0.4 5 15 0.014 
Fuente: 
Morales J . Tablas de Composición de los Alimentos Mexicanos. l ed. Mexi::o: Institlio NadonaI de Nlirición Selvador Zubrán, 2003. 
InstlU NationaI de la Recherche I<{¡ronomique. l'alimentatiol1 des Mimaux Monogastriques. 2e ed. Paris : Tal»es m falimeri8lion INRA, 1989. 
Feedstllfs. Reference lssue. M~lnetonka Mlm: Mi'1!Ir Publisht!g~, 1988. 
Sooci. Food Compostlon and NlItrltion Tables. 4th Ed. Stl.ttgart 1Mssen8Chaft/iche Ver1agsgese88Ch8ft GmbH, 1990. 
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Cuadro 22. Insectos y sus valores nutrlclonales utilizados en la alimentación de aves Passertformes y Pslttaclformes 
Ingredkmte Grasas % Fibra % Energía kcal. Proteína % Humedad % Camg. Pmg. 

Abe·a Melioona beecker O O O 28.65 O O O 
Larva de Avispa Polybia sp O O O 51 .50 O O O 

Chaoutin Ninfa Sphenalium histrio O 5.9 206 36 42 O O 
Chapulin Adulto Sphenarium purpurasceos O 5 193 33.60 O O O 

Larva de Escamol Liornetopum O O O 37.33 42.9 O O 
Tenebrios Phyllopagha O O O 29.68 2 O O 

Gusano de MaQuev Aeciale hesoeriaris O O 190 16.70 2 142 140 
Jumiles Odessa conspersa O O , 437 32.2 67.3 78 285 

Safabas Cossus redtenbachi O 5.3 263 30.20 27 O O 
Hormigas Atta cepha/otes O O O 42.59 6.2 O O 

Gusano de Aaua Eohvdra Hians O 3.5 34.5 35.9 O O O 
Oruga Lepidoptera O O 53 10.65 84 52 39 

Trepador Umbonia cechnafa O O O 32.73 83 O O 
Fuente; 
Del Val Ramos E y Pino MJ. Valor Nutritivo Y Calidad de la Proteina de AlQJnos Insectos Comestilles de MéiO:;o, México: Folia Etomologica Mexicana, 1sa2. 
FowIer M. loo and Wild Lire Meócr.e. Denver Colorado (USA): W. SaudIKCompany, 1993. 
Ramos E y Pilo MJ . Valor Nub"itivo Y Calidad de la Protena de ,4Jgunos lnsectos Comestibles de México, Méldco: Folia Etomologica Mexicana, 1982. 
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