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1.- Introducción  

Los sistemas de producción de pollo de engorda se basan en la cría, 

explotación y reproducción de las aves domésticas, y tiene como objetivo el proveer 

a la población alimentos ricos en proteína de calidad, SAGARPA señala que en 

México existen tres sistemas de producción, los cuales están diferenciados con 

base en el esquema tecnológico que utilizan, siendo estos: sistema tecnificado, 

sistema semi-tecnificado y sistema de traspatio o rural; los cuales atienden 

diferentes sectores del mercado. Sin embargo, estos sistemas no logran cubrir el 

Consumo Nacional de la carne de pollo, tan solo en el año de 1994 al 2018 se vio 

un crecimiento en la producción de pollo de un 166.4%, frente a un Consumo 

Nacional que se registró en aumento del 179.5% en este mismo periodo, lo que 

repercutió en las importaciones (SIAP, 2021; Calzada, 2016; Gómez, 2015; 

CONEVAL, 2020).  

Actualmente 6 de cada 10 mexicanos incluyen en su dieta el pollo y huevo, por lo 

que este sector se considerado dentro de la estrategia de seguridad alimentaria ya 

que contribuye en un 55% a la aportación de proteína y tiene un costo bajo a 

comparación de la carne de cerco y de res (Gómez, 2015; CONEVAL, 2020).  

 El CONAVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 

informa en el 2020, que existió un incremento a partir del 2018 de la inseguridad 

alimentaria e ingresos insuficientes para adquirir la Canasta Básica Alimentaria 

principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, en este sentido se 

busca que la población lleve a cabo sistemas de producción de traspatio para el 

autoconsumo y que logren generar ingresos monetarios, el cual cubrirá sus 

necesidades actuales (SIAP, 2021; Díaz, 2019). 

 

 

 



 

2.- Justificación  

La procedencia de la selección de este tema “Sistema de tras-patio para 

producción de pollo de engorda”, surge por la problemática que trae consigo el 

actual brote de COVID 19, ya que como se menciona la SIAP (2021) en el “escenario 

mensual (Marzo) de productos agroalimentarios”, es probable que no haya 

suficientes trabajadores a lo largo de la cadena de valor para poder asegurar el 

abasto, por otra parte la población Mexicana va en descenso respecto a su 

economía, se sabe que cada vez va en aumento el número de personas que no 

pueden adquirir la canasta básica, ya que una parte se encuentra en paro, a otra se 

les redujo sus ingresos de hasta un 50% o en el peor de los casos, algunas personas 

no reciben ingresos suficientes. Debido a que la población tiene que cubrir sus 

requerimientos nutricionales con una alta cantidad de proteína, como se le demanda 

en su dieta, la producción de carne de pollo es una opción, económica y sustentable 

para familias mexicanas.  

Es por eso que este proyecto buscar brindar información recopilada a las personas 

que buscan mejorar su economía familiar, teniendo una mayor ventaja en el 

mercado debido a que México no alcanza a cubrir el consumo de carne de pollo.  

Cabe mencionar que SAGARPA brinda apoyos económicos a personas que se 

encuentren en “condiciones de pobreza alimentaria”, que pretendan dedicarse a la 

producción de tras-patio, de alimentos para autoconsumo, tanto al sector hortícola, 

avícola y cunícola, por persona física solicitante. Por lo cual las personas solo 

necesitarían de una orientación de manejo sobre la producción del pollo de engorda. 

 

 

 

 

 



3.- Marco Teórico  

La producción avícola es la actividad pecuaria que va en aumento, siendo un 

sector estratégico para la alimentación, esto debido a su bajo costo de producción 

y que aporta un alto contenido proteico a la población que la consume (Consumo 

per cápita de 35 kg de carne de pollo anual) (Calzada, 2016; Church, 2002).  

En 2019 se registró una producción total de 80,139 miles millones de toneladas de 

carne de pollo, producido por todos los países, siento Estados Unidos el principal 

productor, luego le sigue Brasil y China, México ocupa el Séptimo lugar a nivel 

mundial con un total de 3,625 millones de toneladas de carne de pollo, es decir, que 

México representa el 3.66% de la producción mundial de carne de pollo (Compendio 

Estadístico, 2019).  

Los principales estados productores de carne de pollo en México son: Jalisco, 

Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Guanajuato, Chiapas, Puebla, 

Yucatán y Sinaloa (Compendio Estadístico, 2019; CIMA, 2019; SIAP, 2021). 

De lo producido en el país, el 4% (8135 kg de carne) se destina a la exportación, 4 

países concentraron el 75% de las exportaciones de carne de pollo que realiza 

México al mundo, siendo primer lugar Brasil con 2,294 kg, Hong Kong con 1,678 kg, 

Vietnam con 1,304 kg y Cuba con 842 kg de carne de pollo exportados (Compendio 

Estadístico, 2019). 

Para finales de 2019 México registró un consumo de 4,299,922 millones de 

toneladas de carne de pollo, y tuvo una producción de 3,625,000 millones de 

toneladas de carne de pollo, es decir que México consume más de lo que produce 

y es por ellos que México importa la carne de pollo, de 4 principales países, Estados 

Unidos con 748, 559 kg, Brasil 95, 924 kg, Chile con 15, 714 kg y Argentina con 183 

kg de carne de pollo (Compendio Estadístico, 2019; CIMA, 2019). 

Debido a la baja producción de pollo y alto consumo del mismo, se realizó el 

presente trabajo en el que se muestra un prototipo de una granja de producción de 

pollo de engorda (Arbor, 2009), este sistema de producción se basa en la Genética, 

Alimentación, Manejo y Sanidad esto con el propósito de que dicho trabajo pueda 



ser ocupado como una herramienta de consulta para productores que busquen 

emprender un sistema de producción para pollo de engorda.  

Genética 

Las selecciones genéticas de líneas básicas de reproducción son realizadas por las 

grandes empresas mundiales de cría de aves de corral, así como la trasferencia de 

dichos avances a los cruces comerciales obtenidos (FAO,2013). Se han clasificado 

a las aves por razas según sus características físicas, productivas y región de origen 

con el propósito de seleccionar aves cada vez mejores según el objetivo que se 

quiera alcanzar; las principales razas productores de carne son: Ross, Hybro, Cobb, 

Hubbard y Arbor Acress (López, 2018).     

La línea más utilizada para la producción de carne es Ross, este tipo de ave de 

corral es una especie muy popular en el mundo por su rápido crecimiento y menor 

consumo de alimento, lo cual lo hace muy apetecida por granjas industriales para la 

producción de carne especialmente. 

Su origen se dio a través de diversos cruces en las granjas Ross, de donde viene 

su nombre. Comercialmente se conoce como las Ross 308 y es muy buscada por 

su alto rendimiento, resistencia fuerte a enfermedades y ganancia de peso (Avicol 

2012). 

Alimentación   

Las dietas de los pollos de engorda tiene que estar formulada para proveer de 

energía y nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de salud y 

producción, siendo sus componentes nutricionales básicas el agua, aminoácidos, 

energía, vitaminas y minerales, para asegurar un correcto desarrollo del esqueleto 

y formación del tejido muscular (Anexo 1) (Calzada,2016; Church, 2002; Lesson y 

Summers, 2008). 

Se debe proporcionar dietas y esquemas de alimentación que aseguren el 

adecuado aporte de nutrientes, de acuerdo a la etapa productiva (Lesson y 

Summers, 2008): 



·   Iniciación por un periodo de 1 a 16 días  

En esta etapa el consumo de alimento está en su nivel mínimo y los requerimientos 

de ingesta de nutrientes están en el nivel máximo, esta etapa es del 1er día a los 16 

días no solo se debe suministrar la concentración nutricional correcta, sino que las 

condiciones ambientales deben ser las adecuadas para establecer y desarrollar el 

apetito del ave. Se debe asegurar de que los pollitos tienen una buena iniciación es 

un aspecto crítico. Puede hacerse un cambio en la textura de migajas y minipelets 

a pelets (Arbor Acres, 2009; ROSS, 2009). 

·   Engorda de 16 a 42 o 56 días 

Se suministra a partir de los 15 días de edad, para optimizar el rendimiento, el pollo 

de engorde que se lleva a una edad superior de 42 días requiere más alimento 

finalizador. La decisión sobre la cantidad de alimento finalizador a ser suministrada 

depende de la edad y peso de procesamiento deseados, así como la capacidad de 

fabricación de alimento. El alimento de engorda constituye la mayor porción del total 

de alimento consumido y del costo de alimentación del pollo de engorda. (Arbor 

Acres, 2009) (Anexo 2) 

· Retiro entre 5 a 10 días, dependiendo de la edad del ave, el mercado y el 

tiempo mínimo para realizar el retiro de antibióticos específicos, promotores de 

crecimiento y/o anticoccidianos. 

Los insumos utilizados durante el ciclo de producción deberán cumplir con las 

Buenas Prácticas de Manufactura que permitan evitar riesgo de contaminación de 

tipo física (Metales), química (Utilización de semillas contaminadas con plaguicidas) 

o Microbiológica (Enterobacterias), los proveedores deben de estar autorizados y 

registrados ante la SAGARPA para la fabricación y comercialización de alimentos y 

solicitar que el proceso de elaboración cumpla con lo indicado en la NOM-061-ZOO-

1999 (UNA, 2009). 

Forma y calidad física del alimento (Anexo 3) 



Por lo general se obtiene mejor crecimiento y eficacia alimenticia cuando el iniciador 

se da en migajas o minipelets, mientras que las raciones de crecimiento y 

finalización se elaboran en forma de pelets. Si las migajas o pelets son de mala 

calidad, se reducirá el consumo y el rendimiento, por lo que en la granja se deberá 

prestar atención al manejo del alimento para evitar se desbarate (Arbor Acres, 

2009). 

Agua 

Las aves deben tener acceso ilimitado de agua limpia, fresca y de buena calidad en 

todo momento. Todo cambio en el consumo de agua es una indicación temprana de 

problemas de salud y desempeño. Cuando el agua está muy fría (<5ºC/41 ºF) o muy 

caliente (>30ºC/86ºF), se reduce el consumo. La temperatura ideal del agua se 

encuentra entre 15ºC/59ºF y 21 ºC/70ºF. El requerimiento de agua varía según el 

consumo de alimento (Kirkpatrick, 2008). 

El requerimiento de agua varía según la temperatura ambiental, puede llegar a 

haber una relación de 1.6 lts/kg alimento hasta 2.5 lts/kg de alimento. las aves beben 

más agua cuando la temperatura ambiental es elevada. El requerimiento de agua 

aumentó en aproximadamente 6.5% por cada ºC (por cada 2ºF). En las áreas 

tropicales el consumo de agua diaria se duplica (Rubio, 2005).  

 Manejo  

 Es importante la implementación de un correcto manejo en términos de bienestar, 

este manejo es el resultado de la interacción del humano con el pollo de engorda y 

su medio ambiente, para esto se debe observar detalladamente las características 

del comportamiento de las aves y las condiciones dentro del galpón (ROSS, 2014). 

La Unidad de producción tiene que estar separado de cualquier otra unidad de 

producción, plantas de alimentos, plantas de sacrificio o rastros, tiraderos de basura 

y asentamientos humanos; en un rango de al menos 3 km (Calzada, 2016). Su 

orientación dependerá mucho del clima del lugar donde se desea colocar, en climas 

frios o templados (15 a 20ºC), el eje largo del galpón (caballete) deberá estar en 



dirección norte-sur, esto para lograr mayor calentamiento del galpón, en climas 

calientes (> de 20ºC), el eje del galpón deberá estar ubicado de oriente a occidente 

para disminuir el calentamiento del galpón (Gonzales, 2018).  

Se tiene que considerar el número de pollos para poder determinar el tamaño de la 

nave, las aves tienen que estar en el suelo, sobre paja, viruta, etc. Algunas medidas 

que se sugieren son: 9.8m a 12.2 m de ancho, 2.4 a 3 m de alto para climas 

calurosos, de esta manera se favorece la dispersión del calor, por lo general se 

observan casetas de 100 m2 (Moreno, 2011). 

Sanidad  

Una mala salud del ave tiene como resultado una mala calidad de la carne, es por 

esto que los pollitos deben comenzar con una vida saludable y una buena calidad. 

Los programas de control de enfermedades, deben de incluir: Prevención de 

enfermedades (programas de bioseguridad y vacunación), detección temprana de 

problemas de salud (monitoreo del estado de salud y de los parámetros de 

producción), tratamiento de enfermedades identificadas (Aviagen, 2018).  

Vacunación  

Las vacunas aviares son las responsables de estimular una inmunidad activa en las 

parvadas debidamente inmunizadas capaz de proteger a las aves a la exposición 

de las cepas patógenas presentes en las operaciones avícolas (Anexo 4). Sin 

embargo, un buen programa de vacunación no es suficiente sino se cumplen otras 

medidas complementarias tales como bioseguridad, calidad sanitaria de las aves, 

estatus inmunitario, aplicación correcta de las vacunas, conocimiento del grado de 

exposición y agentes infecciosos presentes etc (Perozo, 2016).  

Las vías de aplicaciones se clasifican desde las individuales a las masivas, las 

individuales proporcionan una mejor protección, pero la mano de obra genera un 

mayor costo, la vacuna masiva es más ventajosa en lo referente a la mano de obra, 

pero no proporciona un nivel de protección uniforme (Bustamante, 2008) 

 



4.- Objetivos 

4.1.- Objetivo general 

Elaboración de una revisión bibliográfica sobre el desarrollo de una granja de 
traspatio de pollo de engorda. 

4.2.- Objetivos particulares 

Describir el manejo de una granja de traspatio para pollos de engorda. 

Describir todos los factores que influyen para lo grar la producción de pollo 
de engorda, bajo un sistema de traspatio. 

 

5.- Metas 

Entrega de un documento de revisión del manejo de una granja de traspatio para 
pollo de engorda. 

 

6.- Metodología 

Se realizará una revisión bibliográfica para la búsqueda de artículos 

publicados que ofrecieran una respuesta a la interrogante de la investigación. Se 

revisaron las bases de datos: Pubmed, Redalyc, Scielo, biblioteca bidi uam y en 

búsqueda de documentos científicos publicados a nivel tanto nacional nacional, en 

relación con los sistemas de producción de pollo de engorda. Estas bases se 

consultarán empleando los siguientes términos clave: “Ave”, “producción”, 

“engorda”, “manejo”, “genética”, “alimentación” y “sanidad”. La consulta de los 

documentos se realizará en el periodo del 2010 al 2021. Se incluirán todos aquellos 

documentos de metodología cuantitativa, de revisión cuyo objetivo sea el establecer 

los diferentes sistemas de producción en México, el manejo del pollo de engorda y 

todo lo involucrado con su desarrollo para la venta o consumo del productor, Como 

criterios de exclusión cabe destacar que se tomaron poca relevancia aquellos 

estudios en donde abarcaban sobre temas de bienestar animal y calidad de la carne, 

el motivo de exclusión fue porque son temas que son aún más extensos, y no 

significan que no tengan importancia, si no que no abarcaban lo que se busca con 

este trabajo que es el brindarle a la comunidad de escasos recursos una alternativa 

de autoconsumo o de ingreso a su economía familiar.  



 

7.- Cronograma de actividades 

MES / ACTIVIDAD Abr May Jun Jul Ags Sep Oct 

Elaboración y registro 
del proyecto de Servicio 
Social. 

X       

Recopilación de bases 
de datos relevantes 

 X X X    

Recopilación de 
información acerca de 
Granjas de Ciclo 
completo de cerdos 

    X X  

Elaboración e 
integración del 
documento 

     X  

Informe final del 
Servicio Social 

      X 
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Anexos 

Anexo 1 

Aporte de nutrientes 

Aporte Características Grano 

Energía  El pollo de engorda necesita energía 
para el crecimiento, mantenimiento y 
la actividad de sus tejidos. Los 
niveles de energía en la dieta se 
expresan en Megajoules (MJ/kg, 
kilocalorías (k/cal)/lb de Energìa 
Metabolizable (EM), la cual 
representa la energía disponible para 
el pollo 

Granos de cereal 
(principalmente 
carbohidratos) y aceites o 
grasas 

Proteína  Son compuestos complejos que se 
descomponen en el proceso 
digestivo y generan aminoácidos, los 
cuales se absorben y ensamblan 
para construir proteínas que se 
utilizan en la formación de tejidos (Ej. 
Músculos, nervios, piel, plumas) 

Granos de cereal y harina 
de soja 

Macrominerales  Promueve el crecimiento, el 
desarrollo esquelético, el sistema 
inmune y el FCA, así como para 
mantener la calidad de la cama.  

Incluyen el calcio, fósforo, 
sodio, potasio y cloro. El 
calcio y fosforo son 
importantes para el 
desarrollo esquelético, los 
niveles excesivos de 
sodio, fósforo y cloro 
pueden causar un 
aumento en el consumo 
de agua y, por 
consiguiente, problemas 
con la calidad de la cama. 

Minerales trazas 
y vitaminas  

Son fundamentales para las 
funciones metabólicas. La 
suplementación adecuada de estos 
micronutrientes depende los 
ingredientes utilizados en el alimento, 
su proceso de fabricación, la logística 
de su manejo (Ej. Almacenamiento y 

 



el tiempo que pasa en los silos de la 
granja).  

Enzimas Mejoran la digestilidad de los 
ingredientes, en general, las enzimas 
disponibles comercialmente actúan 
sobre carbohidratos, proteínas y 
minerales ligados a las plantas.  

 

(ROSS, 2014) 

Anexo 2  

Requerimientos nutricionales sugeridos para 2 fases 

Nutrientes Iniciador Engorda 

Edad (Días) 0-16 >16 

EM Kcal/kg 3137,5 3262,5 

Proteína % 22.5 20.5 

Razón EM/PC 139,5 159,5 

Calcio % 0.97 0.87 

Fof. Disponible 
% 

0.47 0.37 

Sodio % 0.22 0.18 

Cloro % 0.16 0.15 

Potasio % 0.92 0.82 

Lisina Dig % 1.28 1.12 

Met+Cist Dig% 0.95 0.89 

Metionina 
Dig% 

0.53 0.49 

Treonina Dig% 0.85 0.77 

Triptofano Dig 
% 

0.20 0.19 

Arginina Dig % 1.35 1.21 

Valina Dig % 1.35 1.21 



Isoleucina 
Dig% 

0.85 0.75 

Leucina Dig % 1.37 1.23 

(Grashorn, 2017; Paulino, 2017) 

Anexo 3  

Forma del alimento según la edad de las Aves 

Edad Forma y Tamaño del alimento 

0-10 días Migajas tamizadas o minipelets 

11-24 días Pelets de 2-3.5 mm (0.08-0.125”) de 
diámetro o harina gruesa  

25 días al procesamiento Pelets de 3-5 mm (0.125”) de diámetro o 
harina gruesa  

(Arbor Acres, 2009) 

Anexo 4  

Esquema de vacunación en aves de 1 día de edad a 25 días de edad  

Vacuna Vía de administración Edad 

Marek+reo apatogena 
2177 

Subcutánea 1 día 

Gumboro Agua de bebida 8 días 
Newcastle Ocular 12 días 
Gumboro Agua de bebida 16 días 
Newcastle Ocular 25 días 

(Bustamante, 2008) 


