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llEStlXEll. 

Con el objeto de estimar el cambio en 'las caracterlsticas 

productivas que ha sufrido el pollo de engorda en los últimos 20 

afies debido a los programas de nutrición y mejoramiento animal; se 
realizaron dos estudios donde se midieron las características peso 

corporal, consumo de alimente 1• cor.versión alimenticia. En el 

primero, se utilizaron dos estirpes de pollo comercial que se 

alimentaron con tres dietas de acuerdo a las propuestas 

nutricionales en los años 60, 70 y 80 por el N.R.c.. Cada 

combinaci6n estirpe-dieta, contó con tres repeticiones de 50 aves 

cada una. En el segundo estudio, se midió el cambio de las mismas 

caracter1sticas productivas, con la información de 120 parvadas 

durante el periodo de 1966 a 1989, las cuales estuvieron sujetas a 
las dietas de acuerdo a la época y que corresponden a las mismas 

del primer estudio. 

En el primer estudio, no se observaron diferencias estadísticas 
significativas (P>0.05) entre estirpes a los 56 d1as de edad, para 
las variables en estudio. Se observó efecto significativo (P<0.05) 
entre las dietas utilizad~s,si~ndo m~~ eficiente y con mejores 
respuestas productivas las aves sujetas a la dieta formulada con 

los requerimientos nutricionales de los años so. 

No se observó efecto significativo (P<0.05).Cuando se analizó el 
incremento en velocidad de crecimiento para el periodo de 1966 a 
1989, se observó quie la velocidad de crecimiento se ha incrementado 
en 14 y 30 g. anuales a los 28 y 56 días, conversión alimenticia no 
mostró cambio (P>0.05). El número de días requeridos para alcanzar 

un determinado peso se ha reducido en 9.1, 16.2, 23.4 y si.o para 
500 g 1000, 1500 y 2000 g. respectivamente, mieritras que 

conversión alimenticia se redujo en forma cuadr~tica. 

El efecto genético mostró ser mas importante a los 500 g. en todas 
las variables mientras que el efecto nutricional fue mayor en los 



pesos mayores, los resultados sugieren que los procesos de 

selección se realizan a edad temprana (28-35) días. 
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IllTllODUCCIO•. 

La avicultura en un periodo de 30 años, ha mostrado un desarrollo 

acelerado pasando a ser una industria altamente tecnificada y 

eficiente (Cuca, 1978; Ramakrishna, 1985). 

La industria del pollo tal y como se le conoce en la actualidad, 

nació y evolucionó hasta alcanzar excelentes niveles de tecnol9g1a 

en los Estados Unidos de Norte América, seguido por otros paises 

tales como Inglaterra, ~rancia e Israel, los que han alcanzado 

niveles competitivos con las lineas desarrolladas, logrando con 
esto, optimizar su productividad. 

Estos avances se han logrado debido a la implementación de los 

programas genéticos y nutricionales, los que aunados a un buen 

manejo y sanidad han modificado la fisiologla de ave, 

principalmente en lo que se refiere a velocidad de crecimiento y 

eficiencia alimenticia. 

En México, si bien depende de este material genético, el grado de 
tecnología de la industria avícola es similar al de los paises 

mencionados, observando comportnmiPntos 

crecimiento de las aves. 

s~mejant-=-s en el 

Las Perspectivas de producción hace cinco décadas del pollo de 

engorda comercial, representaban 16 semanas de crianza para 

alcanzar un kilogramo de peso con una relación de conversión de 

alimento de 4.7 y una mortalidad del 18%. En la actualidad, este 

mismo crecimiento se obtiene en J2 días de crianza con una relación 

de conversión alimenticia de 1.65 y más de un 98% de supervivencia, 

modificándose la respuesta de acuerdo a la estirpe utilizada y al 

medio ambiente en que se desarrolle (Romero, 1984; Guerra, 1985; 

Ramakrishna, 1985; Gutiérrez et al., 1989., Ojeda et al., 1983; 

Mungu1a et al., 1985 y Ru1z et al., 1985). 



Moran (1977), defini6 el crecimiento animal como la suma del 

crecimiento de las partes que componen la canal (carne, huesos y 

pluma) ; el cual depende de la edad del animal, y de los niveles 

nutricionales al que es sujeto, ya que estos guardan una relación 

metab6lica variada entre los diferentes tejidos, influyendo en su 

óptimo desarrollo (Hammond, 1947). 

Sin embargo, el crecimiento es un mecanismo fisiol6g.ico complejo, 

que comprende desde la concepción hasta la madurez de los animales 

por lo que medidas exactas de esta fase son dif 1cil de lograr. Por 

lo que se han utilizado caracter1sticas simples y prácticas para 

describir este proceso, tal es el caso de peso corporal a una 

determinada edad¡ la ganancia de peso en un determinado intervalo 

de vida, o bien el número de días necesarios para alcanzar un peso 

determinado, todos estos son un indicador de velocidad de 

crecimiento. 

Aspectos nutricionales, de manejo, sanitarios, climáticos 

(ambientales) y genéticos influyen en el crecimiento del pollo de 

engorda, motivo por el que se han utilizado diferentes lineas y 

estirpes para c~t~bleccr su respuesta productiva (Goodwin, 1982). 

Esta inquietud se manifestó desde los inicio de la avicultura 

tecnificada, tal es el caso de Asmundson y Lerner (1934), quienes 

observaron un mayor crecimiento en aves Plymouth Rock Barradas al 

compararlas con aves Leghorn hasta la 16 ava semana de edad. Lerner 

y Asmundson ( 1938), mostraron que existían diferencias entre lineas 

y estirpes de es~ época en la fase de crecimiento~ 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica, estableció un programa de pruebas de comportamiento 

al azar desde los años 60, momento en el cual se publica anualmente 

el diferente comportamiento entre estirpes (Goodwin, l.982}. En 

México, se ha comparado experimentalmente la productividad entre 

estirpes en diferentes ambientes observando distintos 



comportamientos para velocidad de crecimiento (Ojeda et al., 1983; 

Vázquez et al., 1983; Munguia et al., 1985; Soto et al., 1985). 

Estos resultados obedecen a los diferentes criterios utilizados en 
los programas de selección, ya que peso corporal en la etapa de 

crecimiento es una caracter1stica altamente heredable y por lo 

tanto responde a la selección artificial. 

Muchos de lo experimentos relacionados con selección en 
caracteristicas cuantitativas en aves, han mostrado respuestas 

importantes, tal es el caso de peso corporal el que ha sido 

estudiado por Marks y Lepare {1968); Marks y Britton (1978); Nestor 

et al. (1987); y Marks (1989), en codornices. Mientras que Jaap 

(1962); Jaap y Claney (1968); Dev et al. (1969); Siegel (1962); 

Malon et al. (1979); Siegel y Dunnington (1985) en pollos y Nestor 

(1977) en pavos. 

Existen evidencias de los cambios genéticos logrados a partir de 
selección para velocidad de crecimiento en pollo de engorda. Marx 

(1963) y Chambers et al. (1981) , utilizaron poblaciones testigo 

desarrolladas en 1955; las cuales fueron comparadas con pollo de 

engorda comercial obtenido 20 anos después, observando que estos 

últimos crecieron al menos dos veces más rápido que las lineas 

testigo, si bien existen evidencias de la respuesta genética al 

crecimiento pocas de ellas son publicadas por ser propiedad de la 

industria privada y son utilizadas en la dirección que desean mover 
la caracter1stica de acuerdo a las necesidades del mercado. 

Sin embargo, no solo es el progreso genético el que ha logrado los 

avances, esto es el resultado de una interrelación con programas 

nutricionales ya que las aves son mas exigentes en suc. 

requerimientos nutricionales al tener un mayor crecimiento. 

Por lo que se conoce, todas las especies domésticas requieren 

básicamente de los mismos nutrientes en la dieta, existiendo 



algunas variaciones de estos elementos dentro de cada especie para 

obtener un óptimo crecimiento en características especificas. 

La velocidad de crecimiento y la eficiencia alimenticia en el pollo 
de engorda son dependientes de la habilidad del ave para consumir 

y asimilar eficientemente los nutrientes (Cherry et al., 1978). Los 

elementos en donde se encuentran los mas de 40 nutrientes que 
requiere el ave están comprendidos dentro de cinco grandes grupos: 

energía, proteína, aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. 

Debido a la importancia que representa el costo de alimentación 

(70%) dentro del proceso de producción de las la conversión 
alimenticia es una caracter1stica importante en la producción 

avícola, por lo que actualmente se utilizan programas de 
mejoramiento genético, en donde se pretende obtener un mayor 

incremento de esta característica como respuesta correlacionada o 

como criterio principal de selección. 

En términos generales, conversión de alimento se ha definido como 

la relación entre el consumo de alimento por unidad de ganancia 
de peso, o bien por consumo de alimento entre producción de huevo, 

representado como ntlmero de huevos o kilogramos de huevos o carne 

producidos por Kg de alimento. 

Las diferencias entre estirpes y lineas para el aprovechamiento de 

la energla metabolizable han sido estudiadas por Sibbald y Slinger, 

(1963). Por su parte Pym et al. (1984), observaron variabilidad en 

la respuesta genética de conversión alimenticia y sus componentes. 

otros autores como Jull y Titus (1928), en un trabajo con pollos 

mencionan que el incremento en crecimiento con respecto al consumo 

de alimento se hab1a reducido en un 8%. Por su parte, Fax y Bohren 

(1954), confirmaron este comportamiento a partir de una regresión 

negativa entre eficiencia y peso corporal semanal, mostrando 

también que aquellos pollos de crecimiento rápido, fueron más 
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eficientes con respecto a los de crecimiento lento. 

La modificación en la composición de las dietas, se basa en el 

conocimiento de los requerimientos para algunos elementos 

esenciales en la nutrición de las aves, esto ha sido motivo de 

estudio para determinar los nutrientes y sus niveles óptimos. 

Aunado ·a esto se ha investigado si existe respuesta a la selección 

· o variación entre lineas a diferentes nutrientes o niveles de estos 

en la dieta. 

Sorensen ( 1985), comparó el comportamiento de tres l.lneas con 

diferentes niveles de concentración de nutrientes en la dieta 

encontrando una interacción genotipo x dieta, lo cual fue atribuido 

a la variación genética para las necesidades de los nutrientes. 

Sibbald y Slinger (1963), y Gardiner (1971), utilizaron dos lineas 

Leghorn y Rock blancas en las que encontraron diferente crecimiento 

entre ellas, utilizando diferentes niveles de energ1a metabolizable 

en la dieta, ambos trabajos demostraron que la linea Rock blanca 

presentó menor respuesta a niveles que la linea Leghorn. 

Marks y Lepore (1968), Marks (1971), Hutt y Nesheim (1966), y 

Sorensen (1980), han mostrado respuestas para peso corporal cuando 

las poblaciones han sido seleccionadas a niveles altos y bajos de 

prote1na o amino6cidos especificas en la dieta, encontrando todos 

ellos que existe una interacción genotipo por dieta (proteina o 

aminoácido). 

Sorensen (1980, 1985), seleccionó para incrementar el peso en aves 

sometidas bajo dietas que variaron en niveles de lisina y 
metionina, concluyendo que los requerimientos de prote1na pueden 
ser alterados por selección. 

Nesheim et al. (1967), Nesheim (1966, 1968), utilizando una linea 

de aves ligeras seleccionada para alto y bajo peso sujetas a 



deficiencia en arginina y utilizando la caselna como proteína, 

indican que la diferencia en los requerimientos de arginina en las 

dos lineas es debida a la habilidad de los pollos para degradar los 

excesos de lisina. Austic y Nesheim (1970), utilizando la misma 

11nea desarrollada por sorensen (1980, 1985), encontraron que las 

aves seleccionadas a mayor peso, presentaron menor actividad de 

lisina-alfa- ketoglutarato, en el hlgado que la linea seleccionada 

en la otra dirección. 

Wang y Nesheim (1972) y Wang et al. (1973), utilizando la linea 

desarrollada pe~ t:csheim (1966), sugieren que si bien la selección 

se realizó con base en los niveles de arginina, existe una 

respuesta correlacionada en el metabolismo de lisina. 

En lo que se refiere a vitaminas el NRC (1984), muestra que existe 

una gran variación entre especies de aves para requerimientos en 

vitamina o, estando esto relacionado con los niveles de calcio y 

fósforo de la dieta. 

Olsen et al. (1964), utilizaron dos estirpes de Columbian Rock y 

una estirpe de New Hampshire y encontraron que no existieron 

diferencias en el comportamiento con niveles variados de vitamina 

A, siendo el nivel mfnimo de 600 U.I./Kg. 

Mientras qu~ para conve.rsióJ"1 alimenticia, crecimiento y producción 
de huevo la variación ha sido revisado por Pym (1984), Fairfull y 

Chabers (1984), Prichner (1985), Luiting (1987). 

En trabajos experi111entales donde la selección de las aves se ha 

enfocado para alto y bajo crecimiento, utilizando dietas que varían 

en la cantidad de proteína o en un aminoácido especifico, han 

encontrado efecto del genotipo para la dieta utilizada, la que ha 
sido observada por Hutt y Nesheim (1966); Marks y Lepare (~968), 

Marks (1989) y sorensen (1980) ¡ cabe mencionar que éste 1lltimo 

(Sorense 1980 y 1985}, seleccionó pollo de engorda para peso 
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corporal bajo dietas que variaban en el contenido de lisina y 

metlonina, encontrando que las respuestas a los requerimientos de 

proteína, pueden ser alteradas por selección; sin embargo, Lepore, 

(1965a, 1965b), en estudios de selección a corto plazo, no observó 

respuesta a peso corporal. 

Otros trabajos de selección, enfocados a la disminución de los 

aminoácidos en la dieta, han sido informados por Hutt y Nesheim, 

(1966) utilizando arginina, mientras que para lisina y arginina 

fueron analizados por Nesheim y Hutt (1962) y por Austic y Nesheim 

(1970); Por otro lado, Wang y Nesheim (1972) y Wang et al. (1973) 

mostraron que los requerimientos bajos de arginina, no han sido tan 

importantes como los requerimientos bajos de lisina debido a que 

este ültimo aminoácido es mas limitante en los alimentos para avé. 

Con estos antecedentes, se planteó el presente trabajo ya que 

existe evidencia de que la selección artificial y programas de 

alimentación durante las pasadas décadas, han contribuido a reducir 

el ciclo productivo de pollo de engorda de 14 semanas a menos de 8 

semanas de edad, mejorando la productividad del pollo. 
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OBJBTXVO GBllERAL: 

l. Estimar el efecto nutricional y genético cobre características 
productivas en parvadas de pollo de engorda comercial criados en 

México. 

OBJB'r:tVOB EBPECIPICOS: 

1. Estimar los cambios en las caracteristicas peso corporal, 

ganancia de peso, consumo de alimento, conversión y eficiencia 
alimenticia del pollo de engorda comercial, debido a los programas 
de nutrición con base en el empleo de dietas de las décadas de los 

60, 70 y 80. 

2. Estimar los avances en las caracterfsticas productivas; 
velocidad de crecimiento, consumo de alimento, conversión y 

eficiencia alimenticia del pollo de engorda comercial con base en 
registros del periodo comprendido entre 1966 a 1989. 
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l!!A'l'E!l.Xl\L Y lmTODOS 

El presente estudio se realizó en las instalaciones av!colas 
ubicadas en el Km. 15.5 de la carretera México-Toluca cuajimalpa 

D.F. propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

y Agropecuarias, (INIFAP), dependiente de la S.A.R.H. 

z. Erecto do los cambios nutricionales sobre ol pollo 4• 4ngorda 

comercial. 

Este estudio consistió en la estimaci6n de los cambios en los 

programas de nutrición, sobre el comportamiento de algunas 
características productivas del pollo de engorda comercial. 

Se utilizaron 900 pollitos de un d1a de edad de dos estirpes de 

pollo de engorda comercial sin sexar, denominadas estirpe (1) Pilch 
450 pollitos) y estirpe (2) Indian River (450 pollitos)¡los cuales 

fueron distribuidos al azar en grupos de 50 aves. Se alimentaron 

las dos estirpes con tres dietas que difieren en los niveles de 

prote!na, aminoácidos y energ!a de acuerdo a las recomendaciones 

para pollo de engorda del Consejo Nacional de Investigación de los 

Estados Unidos de Norteamérica (NRC, 1966; 1977; y 1984). Esta~ 

dietas se formulaban para cubrir los requerimientos especif icos de 

los años 60, 70 y SO; fueron utilizadas en los trabajos de estudio 

por el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, y se 

presentan en el Cuadro 1, tanto para iniciación de O a 28 d1as de 

edad como de finalización 28 a 56 dias. 

Cada combinación (estirpe-dieta), contó con tres repeticiones.Todos 

los animales de cada repetición asl como, el alimento consumido 

fueron pesados semanalmente, mientras que la mortalidad fue 

registrada todos los días. 

El programa sanitario consistió en la vacunación de los animales 

11 



con la aplicación de vacuna contra Marek al primer dia de edad y 

contra Newcastle a las 2 semanas, el manejo de la parvada durante 

el periodo de estudio fue semejante entre los lotes. 

Para pigmentación de la canal que es una medida de importancia 

económica, esta fue medida como: luminosidad, amarillamiento y 

enrojecimiento, utilizando un colorimetro de reflectancia (Minolta 

Chroma Meter modelo CR-110), y con el abanico de Roche, para 

determinar la variación en cuanto a la fijación de pigmento debido 

a la dieta y estirpe utilizada (Tirado et al., 1988). 

Para el análisis del comportamiento semanal de las caracteristicas 

productivas: peso corporal, ganancia de peso, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y eficiencia, se utilizó un modelo 

factorial con rompimiento en tiempo de acuerdo a lo descrito por 

Anderson y McLean (1974) y representado como: 

y mijkl = J.L + Rm + &(m) + L¡ +Aj + LAij + co(ij) + Sk + ASjk + LSik 

+LASijk + E:{mljk)l 

Donde Ymijkl es la 1-ésima observación asociada a la k-ésima semana 

al j-ésimo alimento a la i-ésima estirpe y a la m-ésima repetición, 

o es la media poblacional; !\ni es el efecto de la m-esima 

repetición; & (m), es el error de restricción asociado con la m-ésima 

repetición NID (O,o 2); L¡ es el efecto de la i-ésima linea (1 y 2); 

Aj es el efecto del j-ésimo alimento (60, 70, 80), LAij es la 

interacción entre el j-ésimo alimento con la i-ésima linea, co (i j) 

es el error de restricción debido a la aleatorización dentro de 

linea alimento NID (O, o2 co), slt es el efecto de la k-ésima semana 

(1, 2, J, •••• 8), ASjk es el efecto de la interacción entre la 

j-ésima dieta con y la k-ésima semana, LSik es el efecto de la 

k-ésima semana con la i-ésima linea; LASijk es la triple interacción 

entre los efectos principales y E(ijkjl es el error aleatorio NID 
(o, a,¡. 

12 



Al final del periodo de iniciación (28 d1as) y finalización (56 

d1as) y al final del ciclo productivo, se analizaron la• 
caracter1sticas: peso corporal, ganancia de peso, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y eficiencia, en forma acumuladas, 
utilizando un modelo factorial semejante al anterior donde no se 

consideró el efecto de semana y las interacciones con ella. Este 

mismo modelo fue utilizado para el ana.lisis de las variables 

estudiadas en pigmentación. 
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CUADRO 1 

DIETAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS DURANTE EL PERIODO DE INICIACION, 
DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS AÑOS 1960, 1970 Y 1980*• 

rNGREDIENTES 

SORGO 
MAIZ 
PASTA DE AJONJOLI 
PASTA DE SOYA 
HARil~A DE PESCADO 
HARINA DE CARNE 
ALFALFA 
ROCA FOSFORICA 
FOSFATO DICALCICO 
CARBONATO DE CALCIO 
SAL 
VITAMINAS 
MINERALES 
DL-METIONINA 
L-LISINA HCI 
ACEITE 
PIGMENTO 
COCCIDIOSTATO 

TOTAL 

ANALISIB CALCULADO 

rNGREDIENTES 

PROTEINA % 
E.M KCAL/KG 
CALCIO TOTAL % 
FOSFORO TOTAL % 
FOSFORO DISPONIBLE % 
LISINA % 
METIONINA + CISTINA % 

1960 
% 

54 .10 
12.00 
16.80 

6.00 
3.60 
3.60 
2.00 

1.00 
o.so 
o.2s 
0.10 

o.os 

100.00 

1960 

23. 691 
2.769 
l.69S 
o.944 
0.666 
l.19S 
0.832 

1970 
% 

59.79 

32.87 

5.35 

0.40 
0.25 
0.10 
0.19 _.;,..·--
1.00 

0.05 

100.00 

1970 

22.0lS 
2.806 
1.011 
0.799 
0.541 
1.253 
0.86S 

*Departamento de Avicultura, I.N.I.F.A.P., S.A.R.H. 

14 

1980 
% 

60.lS 

32.00 

2.60 
1·.10 

· o.4o 
0;·2s 
0';10 

'·.0;20 
o.1s 
3;00 

o.os 

100.00 

1980 

21. 6SO 
2.974 
1.090 
0.834 
o.sao 
1.257 
0.860 



CUADRO 1 (continuaci6n) 

DIETAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS DURANTE EL PERIODO DE 
PINALIZACION, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LOS AÑOS 1960, 1970 
y l.980•. 

INGREDIENTES 

SORGO 
MAIZ 
PASTA DE AJONJOLI 
PASTA DE SOYA 
HARINA DE PESCADO 
HARINA DE CARNE 
ALFALFA 
ROCA FOSFORICA 
FOSFATO DICALCICO 
CARBONATO DE CALCIO 
SAL 
VITAMINAS 
MINERALES 
DL-METIONINA 
L-LISINA HCI 
ACEITE 
PIGMENTO 
COCCIDIOSTATO 

TOTAL 

&111.LIBIB CALCULADO 

IllGREDIENTEB 

PROTEINA % 
E.M KCAL/KG 
CALCIO TOTAL % 
FOSFORO TOTAL % 
FOSFORO DISPONIBLE % 
LISINA % 
METIONINA + CISTINA % 

1960 

• % . 

68.30 
8.00 
9.SO 
4.00 
2.00 
4.00 
2.80 

o.so 
o.so 
0.25 
0.10· 

--.~-

0.05 

100.00 

1960 

18.198 
2.918 
l.27S 
0.797 
O.S62 
o .819 
0.663 

1970 

67.62 

1970 

16.931 
2.922 
0.83S 
0.699 
0.460 
1.018 
o. 731 

*Departamento de Avicultura, I.N.I.F.A.P., S.A.R.H. 

lS 

1980 

62.87 

~-.--· 
29;00. 

2.59 
·1.10 
0.39 
0.25 
0.10 
O.lS --.--
3.00 
o.so 
o.os 

100.00 

1980 

1S.4S8 
2.992 
1.077 
0.823 
O.S7S 

.1.0S3 
0.724 



zz. zncraaentoa productivos de1 pollo de enqorda coaercial. 

Este estudio, consistió en la estimación de los cambios en las 

caracteristicas productivas del pollo de engorda comercial 

(velocidad de crecimiento, consumo de alimento y conversión 

alimenticia, en el periodo comprendido entre 1966 a 1989. 

se utilizaron los registros de producción de 120 parvadas de pollo 

de engorda del Departamento de Avicultura del I.N.I.F.A.P., durante 

los años de 1966 a 1989 del Centro Experimental "El Hornoº en 

Chapingo, Edo. de México; los que fueron criados de manera 

homogénea y sujetos a una alimentación de tipo práctico sorgo + 
soya ,siendo los únicos cambios los sugeridos por el N.R.C. 

correspondientes a los años 1964, 1977 y 1984. 

El escrutinio de la información se realizó dentro de afio, 

eliminando todas aquellas parvadas que no completaran 28 o 56 dias 

de estudio; aquellas con menos de tres repeticiones o aquellas que 

mostraron un comportamiento extremo con respecto al promedio anual 

de las parvadas, este último bajo el criterio de mas o menos tres 

desviaciones estándar dentro de la distribuci6n normal (Neter y 

wasserman, 1974), siendo el peso corporal la variable de criterio 

y quedando para el análisis, un promedio de 13. 7 parvadas por 

década de estudio para el periodo de iniciación y de 8.3 en el de 

finalización. 

Las características analizadas rueron: 

i) Velocidad de crecimiento estimada con base al número de dlas 

necesarios para que el ave alcanzara un determinado peso (500 g. 

1000 g 1500 g. y 2000 g.), los que se establecieron de acuerdo al 

comportamiento productivo del pollo de engorda actual, en los 

periodos de iniciación y finalización y los pesos intermedios entre 

ellos. Por su parte consumo de alimento y conversión alimenticia, 

también se calcularon para los pesos antes mencionados, permitiendo 
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comparar el cambio en las diferentes parvadas de acuerdo a la 
época. Utilizando un modelo de regresión dentro de parvada. 

ii) Peso corporal, ganancia de peso, consumo de alimento y 

conversión alimenticia fueron calculadas para los periodos -'de 

iniciación (O a los 28 dias de edad), finalización (28 a·· los s6 
d1as) y el cicló completo (O a 56 dias). 

Para los análisis, se utilizó el paquete estadístico statistical 
Analysis systems (SAS, 6.0J, 1988); en su rutina de modelos 

lineales GLM. 

La información de comportamiento obtenida a partir de la primera 

parte de este estudio, se consideró como población de referencia 

testigo, ya que el cambio en ella fue debido al efecto de dieta. 

Se analizó la diferencia entre la población testigo y el promedio 

obtenido a partir de las parvadas completas que recibieron la misma 
alimentación dentro de cada década y que en lo sucesivo se 

denominara población seleccionada. 

La contribución de los efectos genéticos y su interacción con otros 

efecto::; fue .::stiruá<lc;1 como la diferencia de las diferencias entre la 

llnea seleccionada y la llnea control [(S60-SBO}-(C60-C80)], 
mientras que el efecto nutricional se estimó como la diferencia 

dentro de la población control, ya que el genotipo es constante. 

La respuesta productiva se estimó utilizando el siguiente modelo: 

donde Yijkl son los d1as, consumo de alimento, conversión 
alimenticia necesarios para alcanzar un determinado peso asociado 

a la k-ésima década, a la j-ésima selección y al i-ésimo peso. µ es 

la media poblacional; P1 es el efecto del i-ésimo peso determinado 
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500, 1000, 1500 y 2000); sj es la j-ésima población 

(seleccionada, testigo); Ak es el efecto de la k-ésima década (60, 
70, 80); los demás términos representan las interacciones de 

segundo y tercer orden entre los efectos principales y E(ijk)l el 

error aleatorio NID (o, a 2 ). 

En cuanto al análisis del incremento productivo para peso corporal, 

consumo de alimento y conversión alimenticia, al finalizar los 

periodos de iniciación y acumulado a los 56 días, se utilizó el 

siguiente modelo: 

Donde Y ijk es la k-ésima observación de peso corporal, consumo de 

alimento y conversión alimenticia en el periodo de iniciación o 

finalización; µ es la media poblacional; s 1 es el efecto de la 

i-ésima población (seleccionada, testigo); Aj es el efecto de la 

j-ésima década (60, 70, 80); SAij es la interacción entre la 

i-ésima población y la j-ésima década y E(ij)k es el error 

aleatorio, NID (O, a 2 ). 

Los resultados de estas comparaciones podr1an presentar efectos 

confundidos medio ambientales, ya que no seria posible el estimar 

los componentes genéticos de aditividad, heterosis y epistasis 

individualmente; sin embargo, si permite estimar los incrementos 

productivos que ha sufrido el pollo de engorda y la contribución de 

los programas nutricionales. 

Para el análisis de ésta información, se consideraron los supuestos 

de que la selección de las estirpes utilizadas en este periodo 

:fueron al azar. 

El manejo de las parvadas testigo fue constante y por lo tanto las 

variaciones de las parvadas dentro de afio se distribuyen 

aleatoriamente. 
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RESULTADOS 

X. EFECTO DE LOS CAMBXOS NUTRXCXONALES SOBRE EL POLLO DE ENGORDA 

COMERCXAL. 

Las medias general.es para las variables peso corpora 1 { PC) , consumo 

de alimento (CA), ganancia de peso (GP), conversión alimenticia 

(CON) y eficiencia semanal {EF), se muestran en el Cuadro 2, y su 

análisis de varianza en el cuadro 3. Estos resultados muestran 

diferencias estadisticas significativas (P<0.01) entre estirpes 

sobre las variables PC, GP y CA¡ sin embargo, para CON y EF no se 

observaron diferencias estad1sticas (P >0.05) entre ellas. 

El efecto de dieta, mostró ser estadisticamente significativo 

(P<0.01) para todas las variables estudiadas, mostrando un 

comportamiento lineal y su desviación de lineal (P<.Ol) 

observándose una relación de 89:11%, 80:20% y 83:17't entre el 

efecto lineal y cuadr~tico para las variables peso corporal, 

ganancia de peso y conversión alimenticia respectivamente, mientras 

que para consumo de alimento la relación fue de 47:53% y de 36:64% 

para eficiencia, debido a la aportación de los efectos. Las 

ecuaciones de predicción fueron para PC = -6 + 13. 828 O, GP = 

-12.96 + 3.81 o, CON = 3.44 - 0.0155 O y un comportamiento 

cuadrático para las variables CA= -5074.2 + l.58.B D - 1.09 o 2 y EF 

- 267. l.4 - 6. 63 D + o~ 049 o 2 ., siendo los promedios para peso 

corporal, consumo de alimento, ganancia de peso, conversión 

alimenticia y eficiencia de: 961.?J g, 618.61 g, 25J.55 g, 2.J5 y 
45.63% respectivamente. 

Se observó que si bien los animales sujetos a la dieta de los 80 

presentaron un mayor consumo de alimento, estas aves mostraron un 

mayor peso corporal con una mejor conversión alimenticia . con 

respecto a los animales de las otras dietas. 

Se observó efecto significativo (P<0.01) para la interacción Linea 
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x Dieta sobre peso corporal, esto se puede explicar como una 

interacción genotipo (estirpe), medio ambiente (dieta). La estirpe 

1 mostró una menor ganancia de peso (100 gr.) con respecto a la 

linea 2 con la misma dieta de los 60, mientras que la diferencia en 

las dos dietas restantes fue de 4 6 y J 6 gr. no siendo estas 

diferentes estadísticamente entre si (P>0.05). Mientras que para 

las otras variables estudiadas no se observó significancia 

estadistica (P>0.05). 

El efecto de semana presentó significancia (P<0.01), para todas las 

variables estudiadas, presentando un comportamiento lineal para PC 

= -3.3139 + 287.36 S (R2 0.924), CA = -0.31 + 137.54 S (R2 = 
10.8954), CON= 1.47 + 0.1954 S (R2 = 0.4756), y EF = 62.39-3.72 S 

R2 = 0.4905) y para GP = -30.84 + 100.79 s - 6.63 s2 (R2 = 0.6946). 

Para la interacción Linea X Semana, se observó efecto significativo 

(P<0.01) en PC y GP debido a la diferencia en el comportamiento de 

las lineas en lo que se refiere a velocidad de crecimiento, siendo 

la linea 2 un 6 y 11%: más eficiente en peso corporal (PC) y 

ganancia de peso (GP) • La interacción Dieta X semana mostró efecto 

significativo (P<.01) en todas las variables estudiadas. 

P!mIODO DE INICI~CION. 

Para el periodo de iniciación (0-28 d1as), el Cuadro 4 muestra las 

medias generales para las variables peso corporal (PC), ganancia de 

peso (GP), consumo de alimento (CA), conversión alimenticia (CON) 

y eficiencia (EF), y el Cuadro 5 presenta el análisis de varianza 

para estas mismas variables. 

No se observaron diferencias estadisticas (P>0.05) entre estirpes, 

ni en la interacción linea x dieta. Siendo el efecto de dieta 

significativo (P<o.01) sobre todas las variables en estudio. 

Para PC, las dietas de los 80 y 70 mostraron un 21.20 y 9.84% de 
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mayor peso al ser comparadas con las aves ali~entadas con la dieta 

de los 60, existiendo diferencia estad1stica (P<0.01) entre todas 

las dietas y comportándose de una manera lineal, el mismo 

comportamiento se observó para ganancia de peso (22.32 y 9.61\) 

(P<O. 01). 

Con respecto a consume de alimento, se observó el mayor consumo en 

los animales sujetos a la dieta d~ los 70 y el menor en aquollns 

aves con alimento de los años 60, siendo intermedio el consumo de 

los animales de la dieta de los años 80. Por otro lado conversión 

alimenticia y eficiencia fueron semejantes en las aves de las 

dietas de los años 60 y 80 y mejores con respecto a aquellos 

animales de las dietas de los 70. 

PERIODO DE PINALIZACION. 

Las medias generales de la información en el periodo de 28-56 d1as, 

se muestra en el Cuadro 6, y el análisis de varianza para las 

variables en estudio en el Cuadro 7. 

No se observó efecto significativo (P>0.05) de linea sobre PC y CA; 
mientras que, para ganancia da peso se observó signif'ic~nci~ 

estadistica (P<0.05), indicando con esto diferente comportamiento 

entre estirpes para esta variable, en el periodo de finalización. 

Para el efecto de dieta se observó significancia estad1stica para 

todas las variables analizadas (P<. 01), observándose una 

interacción entre estos efectos solamente para CON y EF (P<0.01). 

El erecto de dieta, no mostró dií."erencias estad1sticas (P>O. 05) 

entre las dietas de los 70 y los 80 para ninguna de las variables 

estudiadas siendo estas diferentes a los animales que fueron 

sometidos a la dieta de los años 60, esto puede ser explicado ya 

que en los años 60 las raciones alimenticias utilizaban menor 

cantidad de energ1a y aminoácidos y para los afios 70 estos fuer~n 

mayores. 
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La interacción linea por dieta, solo mostró efecto significativo 

(P<0.01) para CON y EF, la cual se explica por el comportamiento de 

las estirpes sometidas a la dieta de los 60 1 donde mostraron ser 

menos eficientes que las lineas en la dieta de los 70's lo que se 

explica corno una interacción genotipo-medio ambiente. 

Esto indica que la selección artificial realizada en los pollos de 

.engorda, los ha convertido en animales más exigentes en sus 

requerimientos nutricionales en la fase de mayor crecimiento 

corporal. 

PERIODO COMPLETO 

Las respuestas productivas acumuladas a los 56 d1as de edad, se 

muestra en el Cuadro 8 sus medias generales, y el análisis de 

varianza para PC, GP, CA, CON y EF en el Cuadro 9, se observó 

efecto significativo de linea (P<0.05) para la variable GP, 

mientras que el efecto de dieta mostró ser estadísticamente 

significativo (P<0.01) sobre todas las variables estudiadas. 

Los promedios para PC, GP, CA, CON y EF fueron 2065 g. 2028 g. 4948 

9. 2.45 y 40.91 respectivamente, siendo las diferenci~~ entre lfnea 

de 26 g. para GP. 

El efecto de dieta no mostró diferencias estadísticas (P>.05), 

entre las dietas de los 70 y 80 para PC, GP, siendo estas 

superiores en 35% al compararlas con el comportamiento de las aves 

criadas con la dieta de los 60 respectivamente. El consumo de 

alimento mostró ser diferente para las tres dietas siendo la de los 

70 la que mayor consumo presentó; esta diferencia entre la dieta de 

los 70 eñ relación a la de los BO se debe a que el contenido de 

energia metabolizable fue menor y por esta razón los po~los 

consumieron mas alimento. Por su parte CON y EF no mostraron 

diferencias estad1sticas significativas (P>0.01) entre las dietas 

de los 60 y 70 siendo estas inferiores a la de los 80 en un 10% y 
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12% respectivamente. No se observaron diferencias estad1sticas 

(P>0.05) en la interacción de estos efectos principales para 

ninguna de las caracteristicas estudiadas. 

Estos resultados muestran nuevamente que la selección en pollo de 
engorda, ha sido encaminada a desarrollar aves más eficientes como 

se observa en los valores obtenidos en conversión alimenticia, 
siendo el criterio de selección la ganancia de peso el más 

importante. 

El Cuadro 10 muestra las medias generales de todas las 

caracteristicas de pigmentación del estudio, donde se ve el efecto 
que tuvo la dieta sobre la coloración de la piel mostrando una 

mayor luminosidad la dieta de los 60 con respecto a la dieta de los 

70 y SO pero estas últimas mostraron un mayor grado de 

amarillamiento y enrojecimiento; esto fue debido al alto contenido 

de Xantofilas utilizadas. 

El Cuadro 11 muestra el análisis de varianza para la caracter!stica 

pigmentación en piel, en donde se midió la coloración de acuerdo al 

sistema internacional CIELAB que determina la luminosidad (L) , 
amarillamiento (B) y enrojecimiento (A) a través de un colorimetro 

de reflectancia; mientras que con el abanico calorimétrico de Roche 
(AR) se apreció visualmente la coloración. No se observó efecto 

significativo entre estirpes (P>0.05), encontrando efecto 

significativo de dieta sobre todas las variables analizadas 

(P<O. 01) , y solo en pigmentaci6n amarilla (B), la interacci6n 

mostró efecto significativo (P<.01). 

En cuanto al mayor grado de amarillarniento (B) y enrojecimiento (A) 

registrado en las canales de los pollo alimentados con las dietas 

de los 70 y 80 con reSpecto a los alimentados con las dieta de los 

60, este resultado, es debido a que las dietas de finalización 

fueron suplementadas con un extracto saponificado de flor de 

cempasuchil para lograr 60 ppm de Xantofilas, contenido superior al 
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de la dieta de finalización de los 60, con escasos 14 ppm; debido 
a que en aquella época el mercado era menos exigente en cuanto a 

pigmentación del pollo en relación a los 0.ltimos 20 años.Este 

efecto también pudo ser observado cuando se valoró con el abanico 

de Roche (AR). 

Con respecto 
amarillamientos 

a la interacción, para la evaluación de 

(B), se observó que la estirpe 1 mostró cambios 
mayores en las diferentes dietas al ser comparada con la estirpe 2, 

pudiendo atribuirse este efecto a que. la linea 2 tuvo un mayor 

crecimiento y un mayor consumo de a1imento y por ende de 
Xantof ilas. 
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CUADRO 2 

MEDIAS GENERALES PARA PESO CORPORI\L (g.) CONSUMO DE ALIMENTO (q.), 
GANANCIA DE PESO (g.), CONVERGION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 
mf DOS ESTIRPES DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS 
DE LOS AÑOS 60 1 70 Y 80 DUR.Ah"TE OCHO SEMANAS DE EDAD. 

ESTIRPE (L) 

DIETA (D) 

60 
70 
80 

SEMANA (S) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

PESO co:muno Cl\...~lUlCIJ\ CONVERSIOH EFICI!:!ICIA 
CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

9JJ.44a 
990.0lb 

794. 79a 
1019.04b 
1071.JSc 

105.94a 
232.BJb 
444.22c 
742.89d 

1028. 78e 
1367 .39f 
1706.949 
2064 .83h 

604. lBa 
633.04b 

523. 42a 
691.46b 
640.96c 

119 .JJa 
236,89b 
443.BJC 
575. 78d 
~75.174e 
878. llf 
983 ~ 89q 

1035.89h 

25 

245.62a 
261.47b 

204.Jlb 
275.SBa 
280.46a 

69.SOe 
126.89d 
211.39c 
298.67b 
285.89b 
JJB.6la 
339. 56a 
357 .89a 

2.37a 
2, 33a 

2.47a 
2.4Ja 
2.16b 

l.7Je 
l.87e 
2.12de 
1.94de 
2.soe 
2.74b 
J.02a 
2.91ab 

45.2Ba 
45.99a 

45.16a 
42. JSa 
49.J4c 

58. 7Ba 
54. 72ab 
49.42c 
51.97be 
43.0ld 
38. 06e 
34. 29e 
34.86e 
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CUADRO 2 cont. 

MEDIAS GENERALES PARA PESO CORPORAL (q.) CONSUMO DE ALIMENTO (q.), 
GANANCIA DE PESO (g.), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENC:rJ'\ 
EN DOS ESTIRPES DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS 
DB LOS AÑOS 60, 70 Y 80 DURANTE OCHO SEMANAS DE EDAD. 

L * D 

1 60 
1 70 
1 so 
2 60 
2 70 
2 80 

L * S 

1 1 
1 2 
1 3 
1 • 
1 5 
1 6 
1 7 
i e 

2 1 
2 2 
2 3 
2 • 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 

PEGO CONSUMO GAN1\.NCI1'. COHVERSION EFICIENCIA 
CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

745.92 
997. 75 

1056. 67 
84J.67 

1040.33 
1086.04 

107 .22 
203. 44 
428. ll. 
724 .. 67 

1004 .11 
1311. JJ 
1659.44 
2002. 22 

104.67 
235.22 
460. 33 
761.11 

1053. 44 
1423. 44 
1754.44 

12127 .. 44 

504. 62 
662. 21 
645. 71 
542.21 
720. 71 
6J6. 21 

116. 56 
224. 56 
442. 89 
573. 56 
676. 67 
844. 44 
944. 56 

1010.22 

122.ll. 
249 .22 
444.78 
578.00 
67J.67 
911. 78 

1023 .. 22 
1061. 56 

26 

191. 58 
268 .eJ 
276.46 
217. 04 
282. 92 
284. 46 

10.00 
123 .. 22 
197 .. 67 
296. 56 
279. 44 
307 .22 
348 .. 11 
342.78 

69.00 
130 .. 56 
225.11 
300.78 
292.33 
370.00 
331.00 
373.00 

1.67 
1.83 
2.25 
l..95 
2.49 
2.98 
2.87 
2.95 

1.78 
1.92 
1. .. 99 
1.93 
2.51 
2.50 
3 .. 1.7 
2.87 

44 .87 
42.88 
48. 09 
45.46 
41.88 
50.65 

60.71 
56.12 
46.26 
51.86 
40.95 
35.43 
36.62 
34 .25 

56.86 
53.26 
52.58 
52.08 
45.06 
.f.0.69 
31.96 
35.46 
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CUADRO 2 cent. 

MEDXl\S GENER1\LE8 PARA PESO CORPORAL (g.) CONSUMO DB ALIMENTO 
(q.), GANANCIA DE PESO (g.), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 
EN DOS ESTIRPES DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETl\S A LAS DIETAS 
DE LOS AÑOS oo, 7 O Y 8 O DURANTE OCHO SEMANAS DE EDAD. 

PESO CONSUMO GANANCIA CONVERSION EFICIENCIA 
CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIHE..NTIC.IA 

D * s 

60 1 109. 66 111.SJ 7J .so 1.SJ 66.18 
60 2 217.33 191. 67 107. 67 l. 78 56. 48 
60 3 408. 83 34J. 50 191. 50 1.82 56.19 
60 4 674.67 531. 67 265. 83 2.01 50.37 
60 5 859. 00 536. 83 184.33 J,03 34 .JO 
60 6 1087 .so 709. 00 228. 50 3.30 31.85 
60 7 1330. 67 864. 67 243.17 3.62 27 .97 
60 B 1670.67 898. 17 340. ºº 2.65 37.96 

70 l. 102.67 128. 33 67 .17 1.92 52.48 
70 2 231.33 283 .17 127. 67 2.22 45,54 
70 3 438. 83 559 .17 207 .so 2. 72 37 .21. 
70 4 736.33 606. 50 297. 50 2.05 49.03 
70 5 1061.00 788. 83 324.67 2.44 41.06 
70 6 1465 .so 990.17 404. 50 2.45 41. 33 
70 7 1872.17 1045. 50 406. 67 2,61 39,43 
70 B 2243.50 1130.00 371.33 3.07 32 ,96 

ªº 1 .104 .so 117. SJ 67 .83 l. 74 57 .68 
80 2 249. 83 235.BJ 145,JJ 1.62 62 .14 
80 3 485.00 428.83 235.17 1,83 54 .86 
so 4 817. 67 589.17 332.67 l. 77 56.51 
80 5 1166.33 699. 83 348.67 2.01 53. 67 
80 6 1549.17 935.l.7 382.83 2.46 41.00 
80 7 1918. 00 1041. 50 368.83 2.83 35.46 
80 8 2280.33 1079.50 362 .33 3,00 33 ,65 

a,b,c,d,e,f,g. valores con diferente literal. son diferente• 
estad1.sticamente (P<0.05) 
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CUADRO 3 

ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO CORPORAL (q.) CONSUMO DE ALIMENTO 
(q.) ,GANANCIA DE PESO (q.), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA EN 
DOS ESTIRPES OS POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS DE 
LOS AÑOS 60, 70 Y 80 DURANTE OCHO SEMANAS DE EDAD. 

ORIGEN DE 
VARIACION 

REPETICION 

ESTIRPE (L) 

DIETA (D) 

LINEAL 

OESV. LINEAL 

L • D 

SEMANA (S) 

L • S 

D • S 

D * L • S 

ERROR 

* (P <.05) 

PESO COUSUMO GANANCIA CONVERSION EFICIENCIA 
gl CORf'ORl\.L DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

11666.08 2046.55 1286.71 

115203. 67 29986. 69 9040. 84 

1036091.81 356834.36 87523.09 

1835683.60 331505.00 139156.50 

236500. 03 302083. 70 35889. 70 

15875. 92 14556. 69 942. 38 

.. 
7 9052974 .18 2071181. 57 206473. 55 

7 10609.26 4734.Bl 2655.05 

14 122301.48 17217.92 10338.75 

14 1589.46 4639.33 1145.66 

94 2251.89 3794.60 750.76 

.9968 .9776 .9625 

** (P < .01) 

28 

0.1037 57.19 

0.5588 18.24 

1.3870 594.86 

2. 3100 425. JO 

0.4700 764.40 

0.0837 38.13 

4. 5538 1592. 00 

0.2572 81.67 .. 
0.8767 270.08 

0.2233 54.16 

0.0897 39.40 

.8610 .8265 



CUADRO f 

MEDIAS GENERALES PARA PESO CORPORAL (q.) CONSUMO DE ALIMENTO 
(q.), GANANCIA DE PESO (q.), COUVERSIOH J\LIH:f!NTXCIA Y EFICIENCIA 
(%) EN DOS ESTIRPES DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS 
DIETAS DE LOS AÑOS 150, 70 Y 80 DURANTE EJ, PERIODO DE IHXCIACIOH. 

PESO CONSUMO GANANCIA CONVERSION EFXCIENCIA 
CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

LINEA (L) 

1 724.67a 1357 .56a 687. 44a l.9Ba 51. 2~6a 
761. lla 1394 .11a 725.44a 1.93a 52.546a 

DIETA (O) 

60 674.67a 1178.67a 638.50a 1.85a 54. 303a 
70 736.33b 1577.17b 699. 33b 2.2Gb .;.; • .;.;Jb 
so ~:'";9i-j~·674C ;1371.674c 781.00C 1. 76a 56.943a 

L *.D 

1 60 632 ~ 667 1131. 333 596.00 1.90 52.987 
1 70 735.333 1585. 333 698.00 2.27 44.070 
1 80 806.000 1356. 000 768.33 l. 76 56.681 
2 60 716.667 1226. 000 681. 00 1.79 55.619 
2 70 737.333 1569. 000 701. 667 2.24 44 .815 
2 80 829.333 1387 .333 793. 667 1.75 57 .204 

a,b,c.valores con diferente literal son diferentes estad1sticamente 
(P<O. 05). 
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CUADRO 5 

ANALXSIS DE VARXANZA PARA PESO CORPORAL (q.) CONSUMO DE ALIMENTO 
(q.) , GANANCIA DE PESO (q.) 1 CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 
TRANSFORMADA A ARCO SENO RAIZ CUADRADA DE LA PROPORCION, EN DOS 
EBTXRPES DE POLLO DB ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS DE LOS 
AÑOS 60 1 70 Y 80 EN EL PERIODO DE INICIACION. 

CUADRADOS MEDXOS 

origen d• 
la varia.ci6n gl PESO CONSUMO GANANCIA CONVERBION EPl'.CIENCIA 

CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

REPETICION 53. 39 52.17 66.72 0.0004 o.oos 

LINEA l 5976. 89 6013. 39 6498.00 0.01 7 .61 .. 
DIETA 30866. 89 238281.50 30656.05 0.42 260.44 

L • o .2 2714 .89 4651.05 260f.l.7· ' o.'ooJ - -2.-01-

ERROR 10 636.65 5978.77 642 ~ 25 D.016 9'.46 

.. (P < .Ol) 
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CUADRO 6 

MEDIAS GENERALES PARA PESO CORPORAL (g.) CONSUMO DE ALIMENTO qr • , 
GANANCIA DE PESO (q.), CONVERSION ALIKENTICI~ Y EP'ICIENCIA EN DOS 
ESTIRPES DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS DE LOS 
Aiios 60,70 y 80 EH EL PERIODO DE P'INALIZACION. 

PESO CONSUMO GANANCIA COHVERBI:OH Bl'ICIENC:IA 

CORPORAL DB ALIMENTO DB PESO ALI.KENTI:CIA 

LINEA (L) 

1 1231.. 33 3475.89 1277. 56 2.77 36.42 

2 1294.11. 3670. 22 1366.33 2. 71 37.05 

DIETA (D) 

60 921.83a 3008. 67a 996. ººª 3.03a 33 .04a 
70 1433.33b 3954 .5ob 1507. l.7b 2.62b 38.l.9b 

ªº 1'133.00b 3756. OOb 1462 .. 67b 2.57b 38.97b 

L . D 

1 60 855.67 2905 .. 67 936.67 3.11 32.22 
1 70 1408.33 3712. 33 1452. 67 2.56 39.12 
1 80 1430.00 3809.67 1443.33 2.64 37.91 

60 938. 00 3111. 67 1055. 33 2.96 33.86 
2 70 1458.JJ 4196.67 1561.67 2.69 37 .26 
2 80 1436. 00 3702.33 1482.00 2.so 40.03 

a,b, valores con diferente literal mostraron diferencias (P<0.05) 
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CUADRO 7 

ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO CORPORAL (q.) CONSUMO DE ALIMENTO 
(g.), GANANCIA DE PESO (g.), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 
TRANSFORMADA A ARCO· SENO RAIZ CUADRADA DE LA PROPORCION,EN DOS 
EST¿RPEB DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS DIETAS DE LOS 
AÑOS 60, 70 Y 80 EN EL PERIODO DE FINALIZACION. 

Origen de PESO CONSUMO GANANCIA 
variación g1 CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO 

REPETICION 14889.39 14935.72 9203.72 

LINEA (L) 17334.72 169,944.50 35466.72 

L 

•• 
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CONVERSION EFICIENCIA 
ALIMENTICIA 

0.03 4.06 

O.Ol l.80 



CUADRO 8 

MEDIAS GEHEnALES PARA PESO CORPORAL (q.) CONSCMO DB ALIMENTO 
(q.), OAHANCIA DE PESO (q.), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 
('15) EH DOS ESTIRPES DE POLLO DE EUGORDA COMERCIAL SUJETAS A LAS 

DI.ETAS DE LOS Mes 60, 70 y so ACUMULADO A LOS 56 DIAS DE EDAD. 

PESO CONSUMO OANANCIA COHVERSION EPICJ:ENCIA 
CORPORAL DE ALIMENTO DE PESO ALIMENTICIA 

LINEA (L) 

1 2002. 22a 4833.4a 1965.ooa 2.4Ba 40.47a 

2 2127 .44a 5064. 3a 2091. 78b 2.43a 41,35a 

DXETA (O) 

60 1670.67b 4187 .Ja 1634 .SOb 2.s1a 38.90b 
70 2243 .5oa 5531. 7b 2201 .ooa 2.51a 39.96b 
80 22so. 3Ja 5127.74c 2243 .67a 2.29b 43.77a 

L * o 

1 60 1569.33 4037. ºº 1532.67 2.63 37.98 
1 70 2188.00 5297 .67 2150.67 2.46 40.61 
1 80 2249.33 5165.67 2211.67 2.33 42.83 
2 60 1772.00 4337.67 1736.33 ~.so 40.01 
2 70 2299.00 5765.67 2263.33 2.5s 39 .. 32 
2 80 2311.33 5089.67 2275,67 2.24 44.71 

a,b,c. valores con diferente literal son diferentes estad1sticamente 
(P<0.05). 
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CUADRO 9 

ANALISIS DE VARIANZA PARA PESO CORPORAL (g.) CONSUMO DE ALIMENTO 
(q.) , GANANCIA DE PESO (g,), CONVERSION ALIMENTICIA Y EFICIENCIA 

TRANSFORMADA A RAIZ CUADRADA DE LA PROPORCIONEN DOS ESTIRPES DE 

POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJI::TAC h r...,· .. s DIETAS DE LOS A.Sos 60 I 10 

y ea ACUMULADO A LOS 56 DIAS DE EDAD. 

Origen de PESO CONSUMO GANANCIA CONVERSION EFICIENCIA 
variación gl CORPORAL DE ALIMEHTO DE PESO ALIMENTICIA 

REPETICION 

LINE:A 

DIETA 

L o 

ERROR 

* (P < .05) 
(P < .01) 

1 

2 

10 

9964. 67 16377.39 

70562. 72 239893. 55 

701188.17 2854674. 89 

7647. 72 116453. 56 

----

5023 .27 '50648;26 

34 

10293,. 72 0.01 

72326.72 0.01. .. ... 
700184 .72 ·6;ú. 

'· <'~·· . ·'· .-..• .. 
;-~-39 :·~~· '.)~oij~, 
~~E~ 

«"•·.··· 

-:, ...... ·"·' 
4931;'06 º'·005 

2.03 

3.44 .. 



CUADRO 10 

HtDIAS GENERALES PARA LAS CARACTERISTICAS DE COLORACION 
EXPRESADAS COMO LUMINOSIDAD, ROJOS Y AMARILLOS A PARTIR DEL 
COLORIMETRO DE REFLECTANCIA Y POR EL ABANICO DE ROCHE (AR) EN DOS 
LINEAS DE POLLO DE ENGORD~ COMERCIAL SUJETOa A LAS DIETAS DE LOS 
AÑOS 60, 10 Y eo. 

LUMINOSIDAD AMARILLOS ROJOS ABANICO ROCHE 

(L) (B) (Al (AR) 

LINEA (L) 

l 

DIETA 

60 
7á 
so-· 

L * D 

l 60 
l 70 
l 80 

2 60 76.38 47. 28 -l.83 -3.76 
2 70 74.38 56.94 l.39 5.88 
2 80 73.Bl 57 .43 0.96 5.73 

a,b val.ores con di~erente l.iteral. son diferentes estadlsticamente (P<0.05) 
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CUADRO 11 

ANALISIS DE VARIANZA PARA LAS CARACTERISTICAS DE PIGMENTACION 
EXPRESADAS .COMO LUMINOSIDAD, ROJOS Y AMARILLOS A PARTIR DEL 
COLORIMETRO DE REFLECTAUCIA Y POR EL ABANICO DE ROCHE (AR) EN DOS 
LINEAS DE POLLO DE ENGORDA COMERCIAL SUJETOS A LAS DIETAS DE LOS 
AÑOS 60, 70 Y 80 

LUMINOSIDAD ROJO AMARILLO ABANICO ROCHE 

gl (L) (A) (B) (AR) 

LINEA 1 0.8666 6.16 6.95 0.0026 

•• .. .. • • 
DIETA 2 41.21 1382. 94 227.01 74.02 

•• 
L D 2 

ERROR 

gl 144 

** (P <0.05) 

gl grados de libertad del error para cada una de laS Va.riables. 
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DJ:SCUSJ:Oll. 

J:. EFECTO DE LOS CAMBJ:OS NUTRICJ:ONALES SOBRE EL POLLO DE ENGORDA 

COMERCIAL. 

Los resultados obtenidos de este estudio, manifiestan diferente 

comportamiento entre estirpes para velocidad de crecimiento y 

consumo de dlirnento durante el periodo de finalización, siendo 

semejantes durante el periodo de iniciación y en el periodo total. 

Las diferencias en el comportamiento entre estirpes han sido 

observadas en la literatura por Ojeda et al. (1983), Vázquez et al. 

(1983), Munguia et al. (1985), Suárez et al. (1987) y soto et al. 

(1965), quienes realizando estudios en distintas localidades y con 

diferentes estirpes encontrando que el comportamiento entre 
estirpes no es el mismo para las caracteristicas peso corporal, 

ganancia de peso y consumo de alimento. 

Con respecto al comportamiento para el efecto de dieta, se 

observaron diferencias entre las dietas utilizadas, siendo mas 

eficiente y con mejor respuesta productiva en todos los periodos 

analizados la di.:ati'.l fcr:::ul::id.'.'.l con los niveles de nutrientes 

cercanos a los recomendados por el NRC en el afias de 1984. 

Estos resultados coinciden con los presentados por varios autores 

Flores y Avila (l.982); Murillo y Aguilera (1966); Ojeda et al. 

(1978), Bezarez y Avila (1974), Rojas et al. (1985) y Crivelli et 

al. (1979) entre otros investigadores quicnc::: han mostrado que el 

comportamiento del pollo comercial y las codornices, esta altamente 

influenciado por la calidad de prote1na y el balance de los 

aminoácidos esenciales utilizados en la dieta. 

Estos resultados, muestran que en los programas de formación de 

nuevas aves, no solo se considera a la velocidad de crecimiento 

(Cherry y Siegel, 1978) como criterio importante de selección sino 
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que la conversión alimenticia, también juega un papel importante, 

como lo considera Cherry et al. (1987). 

Los resultados de este trabajo, hacen evidente la presencia de una 

interacción genotipo-medio ambiente en el periodo de finalización 

para conversión y eficiencia alimenticia. Gutiérrez et al. (1989), 

observaron efecto de esta interacción en un estudio realizado; sin 

embargo, los resultados de este estudio concuerdan también a lo 

presentado por, Quisenberry (1969), Dale y Fuller (1979) y Freeman, 

(1983) quienes utilizando diferentes dietas encontraron interacción 

entre las lineas y la dieta utilizada. 
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II. CAMBIOS EN LAS CARACTERIBTICAB PRODUCTIVAS EN POLLO DE ENGORDA 

COMERCIAL 

En el cuadro 12, se muestran los cambios para peso corporal, 
consumo de alimento y conversión alimenticia hasta los 28 d!as 

(iniciación) y 56 dias de edad (finalización) de 1966 a 1989. se 

observaron efectos cuadráticos para peso corporal tanto a los 28 

come a los 56 dias, con coeficientes de dctcr~inaci6n de 0.87 y 

0.71 respectivamente como se muestran en las gráficas 1 y 2. Estos 

resultados sugieren un incremento de 14 9. anuales en el periodo de 
iniciación y de 30 g. a los 56 dias de edad. 

Por su parte, en conversión alimenticia el valor de la regresión 

fue negativo (-0.02), sin ser este estad1sticamente diferente de 

cero (P>O. 05). 

El cambio en peso observado en este estudio, es consecuencia de los 
avances en genética, 
interés identificar 

observados. 

nutrición, manejo, 

la aportación de 

etc. por lo que es de 

estos en los cambios 

Debido a que las caracterlstlcas de merc~dc ~e h~n modificado, el 

cambio productivo se midió con respecto al número de d1as requerido 

para alcanzar un determinado peso, utilizando como referencia los 

resultados del primer estudio, donde dos estirpes de pollo de 

engorda, fueron alimentados con dietas que cubrlan las necesidades 

por el N.R.C. e identificadas como dietas de los 60, 70 y so•s 

respectivamente. El genotipo fue el mismo en las diferentes dietas, 

por lo tanto cualquier cambio observado es debido al efecto da 

dieta. 

Al ser comparado el comportamiento de la población seleccionada con 

la control, se presume que no existen diferencias en cuanto a la 

calidad de los nutrientes y a la fabricación de las dietas 

utilizadas en los años de 1960 1 1970 y 1980, aunque esto rio es del 
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todo cierto como lo menciona D'Alfonso et. al. (1992)., quienes 

sugieren que es necesario conocer la variación de la calidad de los 

nutrientes para poder establecer dietas adecuadas. 

La contribución de los programas de nutrición sobre la reducción en 
dias, se estimó corno la diferencia entre el comportamiento de la 

población control en cada dieta con respecto al comportamiento de 

las aves sujetas a la dieta de los 80. 

El análisis de varianza para estimar la respuesta para el nümero de 

dias, consumo de alimento y conversión alimenticia, necesarios para 

alcanzar un determinado peso se muestra en el Cuadro 13, se 

observaron diferencias estad1sticas significativas (P<0.01) al 

comparar la población seleccionada contra la población control en 

las tres variables en estudio. 

El comportamiento de anos, fue lineal para el nümero de dias 
requeridos para alcanzar un peso determinado, y cuadrático para 

consumo de alimento y conversión alimenticia. Todas las 

interacciones de segundo y tercer orden no mostraron siqnificancia 

estad1stica (P>0.05). 

En el Cuadro 14, se presenta el comportamiento del número de días 

que se requieren para alcanzar un peso determinado. El cambio total 
observado corresponde a una reducción de 9.1, 16.2, 23.4 y 30.4 

d1as para los pesos de 500 g., 1000 g. , 1500 g. y 2000 g. 

respectivamente. 

La adecuada formulación de las dietas muestra que ésta aporta un 

43t para los 500g, 47% para los 1000 g., 54% en los 1500 g y 51% en 

los 2000 q., estos resultados sugieren que al mayor interés en los 

programas de nutrición están enfocados al periodo de finalizac~6n, 
sin embargo, se observa que existe un limite fisiológico del ave 

cuando esta llega a pesar cercana de los 2000 g. 
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La contribución genética por su parte no fue posible identificarla 
en forma individual en este estudio, sin embargo, una vez removido 

el aporte nutricional, se observa que la parte genética y sus 

interacciones con el medio ambiente disminuyen a medida que el 

animal crece, siendo la respuesta mas alta a los 500 q., lo que 

sugiere que la selección se realiza a una edad temprana, lo que 

permite una mayor presión de selección y una reducción en el 

intervalo generacional, teniendo con esto mayor respuesta a la 

selección. 

As1 mismo, estos resultados muestran una reducción en forma 

cuadrática, lo que sugiere el plateau de la fisiologfa del ave para 

incrementar su peso corporal. Se encontró que en éste estudio la 

presencia de otros efectos como puede ser manejo y sus 

interacciones fueron inferiores a las dos anteriores. 

El Cuadro 15 muestra la respuesta para la variable de consumo de 

alimento; la cual se ha modificado a través de los anos ya que para 

alcanzar los 500 g. de peso, el ave consume 306.1 g. menos; por su 
parte el pollo de engorda para alcanzar un kilogramo de peso ha 

reducido en 399.2 g. el consumo de alimento y para el peso de los 

2000 g. la reducción es de 585.B g •• como se observa, el aporte 

genético es mayor .,. los 500 g., contribuyendo con el 5Jt de la 

reducción y en forma lineal negativa hasta los 2000 g.; mientras 

que el aporte nutricional presenta un comportamiento inverso, es 
importante hacer notar que otras interacciones no son de 
importancia para esta variables. 

Los cambios para conversión alimenticia se encuentran en el cuadro 

16, donde el comportamiento es similar al de la variable consumo de 

alimento; sin embargo, las interacciones entre otras variables si 

son de importancia en el progreso de esta vari.able. 

Al analizar los registros individuales por semana (Anexo 1), se 

observa que el proceso de selección se realiza entre los 21 y 28 

dlas de edad, como se muestra en la grAfica 3. 
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DIBCUBIO» 

II. EFECTO DB LOS INCREMENTOS PRODUCTIVOS EN POLLO DE ENGORDA 

COMERCIAL 

Los resultados encontrados en este estudio, muestran una reducción 
en tiempo para obtener un determinado peso, ya que se tuvo un 

incremento entre la década de los 60 y la década de los eo, 

reduciendo la crianza del ave en dos semanas; estos resultados 

concuerdan con los presentados por Marx (1971, 1978) y Chambers et 
al. (1981), quienes observaron un incremento en la velocidad de 

crecimiento. 

En la comparación entre los promedios de las aves de la población 

seleccionada contra la población control, existió un menor consumo 

de alimento en la población control con respecto a la seleccionada, 
as1 como un mejor aprovechamiento de la dieta; presentando una 

regresión negativa entre ganancia de peso y conversión alimenticia, 

misma que fue observada con anterioridad por Fox y Bohren (1954). 

El incremento productivo (genético) en este estudio, mostró que se 

ha aumentado el peso corporal del ave a la cuarta semana de edad en 

un 1St, siendo la ganancia anual de apr.:iximadamente 15 q, mientras 

que en el periodo de f inalizaci6n el incremento representa el 38% 

con una ganancia genética anual de 28.7 g. 

Con esto, la manifestación de problemas metabólicos en las aves 

como es el síndrome ascítico se produce principalmente en el 

periodo de finalización , lo cual podría ser explicado por la 

relación genética entre la ganancia de peso y el desarrollo del 

pulmón y corazón, provocando diferentes necesidades de oxigenación 

en el ave. Esto puede ser apoyado ya que la incidencia del s1ndrome 

asc1tico en gallinas de postura y de aves criollas es baja, siendo 

que en las primeras los objetivos de selección son diferentes a los 

de pollos de engorda, mientras que en las aves criollas la 
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selección ha sido de tipo natural (L6pez et. al., 1989, 1991). 

Es importante hacer notar que la población definida como control 

cumplió su objetivo, ya que en la década de los 60 la distancia 

entre las dos poblaciones fue mayor con respecto a la década de los 

80; sin embargo, se observa un comportamiento errático en los 
promedios de la década de los 70 siendo este semejante a los 
observados en la de los 60 , esto puede ser explicado debido a que 

en el periodo de 1976 a 1981, es el inicio del desbalance económico 

del p~i~, por la devaluaci6n del peso frente al dólar incrementando 

con esto el precio de las progenitoras y reproductoras, siendo 

posible que se haya efectuado la relajación a la selección, y 

consecuentemente produce una calda en la producción como lo 
mencionan Salmerón et. al. (1986). Posteriormente la adquisición de 

nuevos animales para reemplazar a la población existente marca el 

cambio brusco en la década de los SO. 

Como se puede observar por estos resultados, el avance genético en 

aves y principalmente en el pollo de engorda es acelerado, 

requiriendo que los programas de alimentación tengan que 

evolucionar a la par de los avances genéticos; es también 

importante notar que la selección del pollo de engorda tiene estos 
avances, debido a que se utilizan poblaciones grandes y que la 

c~r~ctcr1stic~ de peso corporal, se mide en los dos sexos, lo que 

permite alta intensidad de selección. 

As1 mismo se observa que consumo de alimento se incrementó en forma 

lineal, sin modificarse la conversión alimenticia; estos resultados 

fueron semejantes a lo presentado por Pym (1985), quien menciona 

que al incrementar la respueta de peso corporal se observa un 

incremento en consumo de alimento y una disminución moderada en 
conversión alimenticia. 
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CUADRO 12 

PROMEOXOS GENERALES PARA PESO CORPORAL q. , CONSUHODE ALXHENTO Y 
COHVERSXOH ALIMENTICIA ACUMULADA A LOS 28 Y 56 DIAB EN POLLO DE 

ENGORDA PARA LOS AÑOS DE 1966 A 1989. 

PESO CORPORAL 

28 d.ias 56 dias 

66 433.27 1326.33 

68 ,441.96 : 1496.;82 

''·;·'-> -, .::-,.:'· :~:;; 

>Se6:6~-~Ti714;.-,o-~ 

81 >--- . _:~:~·~:i3 ~~'~·-.:--?f :-;·~~~~~'.~. : 
.·02·~~-;' ,·~~:~t~~~~-~~~~~~~~~'-·º 
87 . c;~4'.i'~ : {~{~:~; 

:,:.,,,. 

' I~ ·, ·' ~,'•: -,x .· • ; 
2150.8.7 

.: ~-1~)?~' 

CONSUMO ALIMENTO 

28 dias 56 dias 

764.03 3339.27 

808.00 3157.00 

749.13 2525.58 

799.41 2998. 53 

672. 44 2482. 60 

1060.95 4006. 55 

861.45 3788. 33 

426.33 3020.00 

980.47 

1157.21 4568 ~ 97 

119.7.96 4416.17·'. 

1293.08 
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CONVBRSION 
2a diaa 56 di•• 

1.91 2.57 

2.00 2.16 

2.03 2.84 

2.18 3.26 

1.85 2.92 

1.57. ··2.26: 

~·.~!;;: }{61. 
2;0I•;:·.:. :,:,f;12· -

~·-~r .. f~,; _.-, .. _ 
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CUADRO 13 

ANALISIS DE VARIANZA PARA LA RESPUESTA A LA SELECCION PARA DIAS, 
CONSUMO DE ALIMENTO q. Y CONVERSION ALIMENTICIA NECESARIOS 
PARA OBTENER UN DETERMINADO PESO (500, l.000, 1500 Y 2000 q.) 

CUADRADOS MEDIOS 

ORIGEN DB 

nllIACIOH g-1 DIAS CONSUMO CONVERSION 

PESO (P) 3103. 60 20057300.6 0.379 

Población(S) 1 998. 74 1112830.8 0.012 

P X S 0.048 

Década (AJ 0.209 

Lineal 0.301 

Desv lineal 0.117 

ERROR 40 25.17 ·76317.8 0'.051 

(P < 0.05) 
(P < 0.01) 
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CUADRO 1il 

PROHEDI.OS GENERALES PARA LAS POBLACIONES CONTROL Y SELECCI.ONADAS 
PARA LOS DIJ\8 NECESMI.08 PARA JU.Cl\NZJ\R UN DETERMINADO PESO EN !'!L 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRB LOS AÑOS DE 1960 A 1980 

AÑOS 

CAKDXO J\PORTACIOH 

PESO (g.) Poblaci6n 60 70 80 DI.AS GENETICJ\ ND'l'RICIOll 

500 SELECCIONADA 28.4 26.6 21. 3 
- 9.1 38\ 43' 

CONTROL 22.6 20.3 19.3 

1000 SELECCIONADA 46.2 42.4 34.8 
-16.2 19\ 47' 

CONTROL 37.7 

1500 SELECCION'A.DA 64.0 

CONTROL 52.8 

2000 SELECCIONADA 81. 7 

CONTROL 67 .9 

PROMEDIO 50.2 43.4 38.4 

a,b,c,d, Hedías con diferente literal son diferentes estad1sticamenta· 
(P<0.05) 
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CUADRO 15 

PROMEDIOS GENERALES PARA LAS POBLACIONES CONTROL Y SELECCIONADAS PARA 
CONVERBION DE ALIMENTO NECESARIAS PARA ALCMZ1\.R UN DETERMINADO PESO EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DE 1960 A 1980 

AÑOS 

CA.'IBIO APORTACIONES 

PESO (q.) Poblaci6n 60 70 80 q. GENETICA NUTRICION 

500 SELECCIONADA 1152. 2 984. 3 852.2 
-306.1 53\ 45% 

CONTROL 984. 7 1092. 2 846.1 

1000 SELECCIONADA 2351. 7 2193. o 1943 .5 
-399.2 27% 72.% 

CONTROL 2252.3 2297 .1 1952.5 

1500 SELECCIONADA 3550.9 3401.4 3035.S 
-493.1 11' 88\ 

CONTROL 3520. 7 3501.9 3057 .e 

2000 SELECCIONADA 4750.0 4610.5 4127 .o 
-ses.e ot 100\ 

CONTROL 4878.2 4706.8 4164.2 

b 

PROMEDIO 2930.1 2887 .1 2561.2 

a,b,c,d, Medias con diferente literal son diferentes estad1sticamente 
(P<0.05) 
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COADRO 1' 

PROMEDIOS GENERALES PARA LAS POBLACIONES CONTROL Y SELECCIOÑADAS 
PARA CONVERSION DE ALIMENTO NECESARIOS PARA ALCAN2>.R UN DETERHI:NADO PBSO 
EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS DE l.960 A l.980 

ANOS 

CAMBIO APORTACIOH 

PESO (q.) Poblaci6n 'º 70 80 TOTAL GENBTICA HUTRI:CIOH 

500 SELECCIONADA 2. 47 .:!.12 l.as 
-o. 76 66\ 16\ 

CONTROL 1.83 2.18 l. 71 

1000 SELECCIONADA 2 .43 2.28 2.02 
-0.64 3\ 61' 

CONTROL 2.18 2.28 l. 79 

1500 SELECCIONADA 2 .42 2 .32 2 .08 
-0.48 º' 100\ 

CONTROL 2. 53 2.J4 1.94 

2000 SELECCIONADA 2 .41 2 .35 2~10 

-0.23 º' lOOt 
CONTROL 2.00 2.48 2 .18 

PROMEDIO 2 .J9 2.29 1.96 

a.,b,c, MecUas con diferente literal son diferentes estad1sticamente 
(P<0.05) 
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COllCLUBJ:OHBB 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, se puede 

concluir que: 

1. Existieron diefrencias en el comportamiento del ave entre las 

dietas de los anos 60, 70 y ao. Mostrando un incremento de 37.27% 
en lo que se refiere a ganancia de peso utilizando dietas 

balanceadas; siendo mi'.ls eficientes . Lo que significa que los 

avances en nutrición animal han ido acorde a los requerimientos del 

pollo de engorda comercial. 

2. A partir de los años 70 la pigmentación en las aves ha tenidoo 

mayor importancia en la comercialización del pollo. 

3. El ciclo productivo se ha visto reducido en 14 dias en los 

Ciltimos veinte afies de la avicultura en México. 

4. La ganancia de peso anual ha sido de 15 grs. en los primeros 28 

d1as de vida del animal. En el periodo de _finalización este 

incremento ha sid0 de 28. 7 grs. siendo el incremento en forma 

cuadrática en las dos etapas. 

5. El aporte genético es mayor en la etapa de iniciación (28 dias) 

con respecto a la contribución nutricional. Mientras que en el 

periodo de finalización esta relación se invierte. 
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ANEXO 1 

MEDIAS GENERALES PARA PESO CORPORAL (q) EH POLLO DE ENGORDA 
COMERCIAL REGISTRADOS DURANTE LOS AÑOS DE 1965 A 1989. 

SEMANAS 5 

66 76.03 153.87 282.10 433.27 603.53 818.30 1076.33 1326.33 

68 96.50 185.10 315.84 441.96 670.70 981.50 1146.56 1496.82 

70 106.60 180.87 294.91 457.40 677.20 833.00 1107.00 1299.00 

73 

78 

79 

80 

81 

82 

120.06 178.66 274.91 449.71 718.88 1056.45 

157.20 171.60 291.22 445.22 616.00 898.00 

99.JO 214.00 405.15 611.50 873.00 1215.50 

as.so 202.00 373.00 ss6.65 s17.56 1196.50 

98.90 154.67 233.69 413.80 689.89 878.22 

172.67 274.42 431.67 608.60 740.33 1022.67 

1331. 40 

1140. 00 

1523. 50 

1469.50 

1606. 50 

1323 .67 

1544.58 

1416.20 

1836.00 

1714.70 

1872. 50 

1607. 67 

87 114.00 240.79 429.15 704.10 972.JO 1249.99 1606.48 1916.57 

88 l.18.29 270.44 438.66 732.09 1091.25 1479.13 1856.25 2150.88 

89 127.00 260.50 487.00 812.DO 777.60 1647.00 2026.20 

Incremento a 

(t) 67.0 69.3 72.6 97 .4 101.2 101. 3 88.3 

a incremento relativo obtenido entre los arios 1966 a 1989. 
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ANEXO 1 (cont.) 

MEDIAS GENERALES PARA CONSUMO DE ALIMENTO (q) BH POLLO DB ENGORDA 
COMERCIAL REGISTRADA DURANTE LOS AÑOS DE l.966 A 1989 

SEMANAS l. 8. 

66 64. 33 145. 36 235. 70 318. 63 513.37 • .. 608.03/'' ,33·:61. ••.119;37 
':;'~_:,~ 

68 91.00 168. 00 253 .oo 296.oo:~· 4"49_;~o 57? ~ º~< 619.00 722.00 

70 106.57 169.22 247. 70 329 ~ 80 s4'a· •. ,o ~: 612 .-60 59.6.00 776.22 

73 l.46.02 186. 66 257 .49 351.4; 571.37 681.68 860. 63 789.,3 

78 215.67 155.43 219.89 284 .97 394. 00 681.20 792.00 821.40 

79 98.65 184. 75 341.20 436.35 563. 60 676.60 770.65 934. 75 

80 66.00 188. 20 297. 05 310.20 473.70 842. 25 812.65 798. 25 

81 82.35 121.05 177 .91 213. 02 355.21 332.92 756. 00 903.50 

82 145.11 185.42 351.83 463.80 441. 50 623 .oo 653. 33 820.33 

87 103.99 208 .95 315.94 503. 87 677 .81 776. 78 9.11.16 1046.03 

88 96.94 243. 65 333. 55 521. 34 690.90 827 .14 936.95 870. 71 

89 111.17 235. 56 404.38 541. 91 777. 60 972. 28 1079.37 

Incremento a 

\ 72.8 62.0 71.6 70.1 51.5 59.7 47 .1 35.5 

a incremento relativo obtenido entre los anos 1966 a 1989. 
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ANEXO 1 (cont.) 

MEDIAS GENERALES PARA CONVERSIOH DE ALIMENTO EN POLLO DE ENGORDA 
REGISTRADA DURANTE LOS Aiios DE 1966 A 1999 

Incremento a 

'. o.os 0.01 0.03 20.28 42.52 15.19 -0.04 -0.17 

a incremento relativo obtenido entre los af\os 1966 a 1989. 
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