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Introducción 

 

 

 
La producción de pollos de carne ha aumentado con el tiempo, especialmente en los 

últimos años en todo el mundo conforme el aumento de la población, debido, a que es un 

producto rico en nutrientes, con ciclo productivo bastante corto (Desiere et al., 2018), y su precio 

es bastante accesible en el mercado, en relación con la carne de otras especies, tales como 

bovino, ovino, porcino, pescado, etc. (Zhao et al., 2022). El precio accesible de la carne de pollo, 

promueve, el aumento de su consumo per cápita. Por la tanto, a medida que incrementa su 

demanda, crece más la producción, para satisfacer el mercado interno, externo, como los países 

desarrollados que exportan carne de pollo al mundo (v.g. Estados Unidos, China y Brasil; 

Shahbandeh, 2021). 

La producción de carne de pollo, está constituido por un conjunto de procesos y 

actividades que son necesarios para transformar la materia prima en el producto final (Cobb, 

2019). Para obtener un producto aceptable para el mercado “carne de calidad”, 

Ante lo expuesto, el presente trabajo tiene por objetivo describir la organización del 

proceso productivo en pollos de carne, a través de información relevante, basada en hechos 

científicos, sobre cada proceso que lo conforma. Para eso es necesario que los profesionales de la 

producción avícola de carne, conozcan el orden y secuencia de cada proceso productivo, además 

de saber el rol que cada uno desempeña. Además, esta revisión nos trae un panorama actual 

sobre la situación de la producción de carne de pollo a nivel nacional y mundial. 

El trabajo comprende tres capítulos. El Capítulo I trata sobres la Situación general de la 

producción de pollos de engorde en el Perú y el mundo, el Capítulo II sobre los Aspectos 
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generales del proceso productivo, y el Capítulo III sobre la Organización del proceso productivo 

en pollos de engorde. 
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CAPÍTULO I: Situación general de la producción de pollos de engorde en el 

Perú y el mundo 

 

 

Producción de pollos de engorde en el mundo 

En América Latina solo seis países contribuyen con el 98% de las exportaciones de 

productos pecuarios, entre ellos tenemos Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México y 

Paraguay. Brasil lidera la producción en el sector avícola con 71.6% seguido de Argentina (Diaz, 

2014). Brasil es unos de los mayores productores de carne de pollo en América Latina y el 

mundo con una producción creciente y variable desde el año 2010 al 2020, con producciones de 

12230 y 13845 mil toneladas respectivamente (Gráfico 1; ABPA, 2021). 
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Gráfico 1. Producción de la carne de pollo en el Brasil, desde el año 2010 al 2020. 

Fuente: ABPA, (2021). 

 

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos-USDA (Shahbandeh, 

2021), existen tres países que lideran las producciones y exportaciones de pollo en el mundo, 
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estas son, Estados Unidos, China y Brasil con producciones de 20 239 000, 14 600 000 y 13 880 

000toneladas en el año 2020. Sus principales destinos de exportación son México, China, Rusia 

y Medio Oriente, entre otros. Otro país considerado como mayor productor y exportador después 

de los tres antes mencionados, es La Unión Europea (comprende 28 países) con una producción 

de 12 200 000toneladas de carne de pollo. Por otro lado, están los pequeños productores y 

exportadores, entre ellos Rusia, India, México, Tailandia, Turquía y Argentina con un promedio 

de su producción de 3566 mil toneladas en el año 2020, y por último el país con menor 

producción en la lista es Malasia, con apenas 1 790 000 toneladas. 

Principales empresas productoras y exportadoras de carne de pollo en el mundo 

En el año 2020 las principales empresas que produjeron más carne de pollo en el 

mundo de acuerdo con Clements, (2020), fueron: 

• Sadia, Perdigão, Seara e Frangosul (Brasil). 

 

• Tyson Foods, Pilgrim´s Pride Corp, Sanderson Farms Inc (EE. UU). 

• Guangdong Wen's Food Group Co., Ltd., Beijing DQY Agriculture 

Technology Co., Ltd. (China). 

• Plukon Food Group, LDC, PHW Group, 2 Sisters Food Group (Unión 

Europea). 

• CP Group, Suguna Foods, Doyoo Groups, Sunner Development Co 

(Tailandia). 

• Pilgrim´s de México, Industrias Bachoco (México). 

 

En lo que respecta al consumo per cápita de la carne de pollo de los principales países 

productores, de acuerdo al Fondo Nacional Avícola de Colombia (FENAVI, 2021) en los 
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Estados Unidos, Brasil y China, cada habitante consumió cerca de 61.9, 64 y 10.7 kg de carne de 

pollo en el año 2020. A pesar de que China sea uno de los principales productores, su consumo 

per cápita es menor en comparación a los otros países, esto se debe a que a la principal carne 

consumida es el cerdo con un consumo per cápita de 28.6 kg/habitante en el año 2020. Siendo 

así, las grandes cantidades de pollo producida por China son exportadas al extranjero, al igual 

que Brasil y Estados Unidos. 

Igualmente, importante, al igual que Perú, todos los demás países del mundo han tenido 

un impacto negativo en la industria avícola debido a la pandemia de COVID-19, causando 

grandes pérdidas económicas. Por ejemplo, en Bolivia, en Chuquisaca, una de las provincias que 

tienden a incrementar la producción de pollo en el país, han vivido una grave crisis de 

insostenibilidad en todas las áreas de producción, desde el que produce, distribuye y vende. Esto 

se debe a la imposibilidad de comerciar, comprar nuevos rebaños, pagar insumos de producción, 

etc. (Quevedo, 2021). 

Otro aspecto importante a mencionar es que la producción de pollo de EE. UU. a 

principios de 2020 fue bastante sólida en los primeros tres meses del año, un 5.4% más que en 

2019 (USDA, NASS 2020). Sin embargo, la producción cayó bruscamente en comparación con 

el primer trimestre, lo que provocó una grave interrupción en la industria de pollos de engorde. 

Una de esas distorsiones es que provoca algunas pérdidas, como la reducción de la demanda de 

los consumidores, afectando el proceso productivo de los avicultores (Maples et al., 2021) 

Producción de pollos de engorde en el Perú 

Según una nota técnica del Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI, 2020), la 

producción de carne de aves de corral del país alcanzó las 1 582 000 toneladas en 2018, 
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superando a 2017, con un incremento del 8%. Por otro lado, si se compara la producción 

obtenida en el año 2000 con la del 2018 (Gráfico 2), se puede observar un aumento del 239%, lo 

que indica un crecimiento continuo, debido a un mayor consumo por la población, por lo que la 

preferencia puede ser atribuida a los valores nutricionales y al menor precio de la carne de pollo, 

encontrados en el mercado local respecto a otras carnes. 
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Gráfico 2. Producción de la carne de pollo en el Perú, desde el año 2000 hasta el 2018. 

Fuente: Adaptado de MIDAGRI, (2020). 

 

La producción nacional de pollo muestra incrementos anuales representativos, por 

ejemplo, en 2018-2019 y 2019-2020 aumentó 5.2% y 4.4%, respectivamente, con una 

producción de 1 713 000 toneladas y 1 789 000 toneladas. Sin embargo, en el período 2020- 

 

2021, la producción disminuyó un 2% con una producción de 1 754 000 de toneladas en 

comparación con el período anterior (Grafico 3). La producción en el periodo 2020-2021 se vio 

afectada por la crisis del coronavirus “COVID-19”, que afecta negativamente a diversos 

procesos productivos en la industria y la alimentación, claro la producción de pollos de carne no 

fue la excepción (MIDAGRI, 2020). 
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Gráfico 3. Producción de la carne de pollo en el Perú, desde el año 2018 hasta el 2021. 

Fuente: Adaptado de MIDAGRI (2021). 

 

En cuanto al impacto negativo del COVID-19 en la producción pecuaria, se estima que la 

pérdida en la producción de pollos superó los S/ 750 millones durante el período de cuarentena. 

Estas pérdidas se deben a la reducción de la demanda por la falta de liquidez económica de los 

consumidores, pero también al cierre de establecimientos comerciales y granjas, donde muchos 

pequeños agricultores se vieron obligados a repartir pollos vivos para la gente, principalmente 

por falta de abastecimiento de insumos y compradores de sus productos (Minagri, 2020). 

A pesar de los problemas recientes en el sector avícola, el pollo sigue siendo la carne 

preferida por los peruanos, representando el 53% de consumo total de carnes, seguida del 

pescado, vacuno, porcino y ovino con 31, 8, 6, y 2% respectivamente (MIDAGRI, 2021). El 53% 

de consumo del pollo, está asociado al consumo per cápita, ya que en el Perú en el año 2013 fue 

de 39 kg/habitante (Asmat, 2014) y en el 2019 de 51.14 kg/habitante. No obstante, así como la 

producción se vio afectada por la pandemia del COVID-19, también el consumo per cápita, 
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siendo en el 2020, de 49.83 kg/habitante, siendo menor al año anterior con una reducción del 

0.07%. 

En el gráfico 4, se puede observar la evolución del consumo per cápita desde el año 1990 

al 2020, en la cual es evidente el incremento al pasar de los años. De acuerdo a otro reporte 

realizado por el Minagri (2020) el consumo de carne de pollo en los últimos 30 años tuvo un 

crecimiento sostenido mayoritario de 5.5%, con excepción de algunos años con ligeras 

disminuciones. El incremento del consumo per cápita desde el año 1990 hasta el 2020 es de 

341%, lo que indica que hasta el año 2020 se consumió cinco veces más pollo que en el 1990. 
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Gráfico 4. Consumo per cápita de pollo en el Perú, desde el año 1990 hasta el 2020. 

Fuente: Adaptado de MIDAGRI (2021). 

 

 

 

Principales empresas productoras de carne de pollo en el Perú 

Según Mejía et al., (2018) y Fermín (2021), en el Perú, existen muchas empresas 

dedicadas a la producción avícola, sin embargo, solo algunas de ellas se destacan en 

cuanto a la cantidad de unidades producidas al mes y al año. Por ejemplo, las empresas: 
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San Fernando, Redondos, Santa Elena, Chimú y Rico Pollo, producen anualmente, 168 

000 000, 96 000 000, 74 000 000, 60 000 000, 48 000 000 unidades, con porcentaje de 

participación en el mercado nacional de 24%, 14%, 11%, 9% y 7% respectivamente. 

 

Principales empresas productoras de carne de pollo en Alto Amazonas 

 

Para determinar y conocer la cantidad de empresas que se dedican a la producción 

y comercialización de pollos de carne en la ciudad de Yurimaguas, como complemento 

informativo de la presente monografía, se realizó una encuesta (Anexo 1) en los 

principales centros avícolas y productores independientes de la ciudad. Se realizo a 20 

establecimientos (entre empresas y personas naturales). En el gráfico 5, se puede observar 

que el 10% de los encuestados, son productores de pollos (el proceso productivo 

comienza desde la recepción de los pollitos BB, hasta su procesamiento y 

comercialización), que en la etapa final de producción comercializan su producto para el 

mercado y principales pollerías de la ciudad. El 40% compra pollo vivo proveniente de 

avícolas de la Región de San Martín o de la ciudad de Trujillo, tales como: 

• Agropecuaria las Palmas. S.A.C. 

• La Campiña. E.I.R.L. 

• Don Pollo. S.A.C. 

 

• Agropecuaria Chimú S.A.C. 

• Grupo Rocío.S.A.C. 

• Pérez Trading. E.I.R.L. 
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Gráfico 5. Producción y comercialización de carne de pollo en Yurimaguas. 

 

El 50% de los entrevistados se dedican a la crianza de pollos, gallinas y otras 

especies de aves, bajo sistemas extensivos (pastoreo) y semi-intensivos (al pastoreo y 

ración). Las empresas en Yurimaguas que se dedican exclusivamente a la producción y 

comercialización de la carne pollo y que representa el 10%, son, Agropecuaria el Rancho 

y el Fundo Santa Rosa. Las avícolas, cuyo proceso productivo comienza desde la compra 

de pollos vivos hasta su comercialización y distribución, son: 

• La Patagonia, vende y comercializa en mercados de la ciudad, en el 

distrito de Lagunas y pueblos ribereños. 

• Avícola Kim, vende y distribuye para Lagunas y San Lorenzo. 

• Inverselva, vende y comercializa pollo vivo en Yurimaguas. 

• Avícola Arilith, vende para el mercado central de la ciudad. 

 

• Avícola Pio Pio, distribuye al mercado central. 

• Avícola Montilla, distribuye al mercado central de la ciudad y para 

pueblos ribereños. 

• Avícola tibi, vende para Yurimaguas y Shucshuyacu 

10% 
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CAPÍTULO II: Aspectos generales del proceso productivo 

 

 

 

Terminologías y conceptos 

Cada área de conocimiento está formada por diferentes campos del saber o estudios 

realizados a lo largo de los años. Lo que todas estas áreas del saber tienen en común es que, cada 

una de ellas están formadas por términos, conceptos y definiciones que tienen el objetivo de 

facilitar la compresión y aprendizaje de una determinada técnica, metodología o asunto en 

específico. Por lo que a continuación serán descritos los principales términos que serán 

utilizados a lo largo de esta revisión. 

Proceso 

 

Es un conjunto de pasos o tareas realizadas secuencialmente en una acción para 

que la suma de un conjunto de procesos (también conocido como proceso productivo o 

cadena productiva) produzca un producto o servicio. Por ejemplo, en la producción de 

pollos de engorde, existen diferentes procesos que se inician desde la incubación hasta el 

procesamiento de la carne para el consumo (Cobb, 2019). 

Sarna, (2018) define proceso como un conjunto de secuencias horizontales de 

actividades que interactúan entre sí, y es donde se transforma las materias primas (al que 

denomina “Entradas”) en resultados o productos (al que denomina “Salidas”), con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes o partes interesadas. 

Producción 

Se define como un conjunto de técnicas o métodos utilizados para convertir 

materias primas o insumos en bienes o productos terminados en un proceso de 
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fabricación (Buffa, 1983). En otras palabras, se refiere a la creación o transformación de 

algo a partir de insumos básicos. Por lo que, la palabra producir, significa hacer o fabricar 

a partir de un componente en específico (Frish, 1963). Por ejemplo, para producir carne 

de pollo, obvio está que se necesita del pollo, sin embargo, para obtener el producto final 

de calidad es necesario tener en cuenta factores como, genética del ave, alimentación, 

sanidad entre otros. 

Línea de producción 

La línea de producción es el conjunto de operaciones, donde los procesos son 

organizados secuencialmente para obtener un producto. En otras palabras, la línea de 

producción organiza el proceso en fases que están asignados de forma individual o por 

grupo de trabajo (García-Sabater, 2020). Por ejemplo, en la industria avícola, el proceso 

desplume y eviscerado, o empaque sería una línea de producción, debido a que siguen 

una orden secuencial (Meleán-Romero et al., 2008). 

Control de calidad 

Es la responsable por monitorear todos los pasos de un plan de calidad en un 

proceso productivo, con la finalidad de prevenir, detectar, analizar y corregir cualquier 

desviación o error que se pueda producir en cada etapa (Gutiérrez, 2014). El control de 

calidad está agrupado en tres sectores, tales como: 

▪ ingeniera de la calidad, que tiene la función de definir los métodos de 

control, estudia los costos y evalúa los proveedores; 

▪ Inspección de calidad, es donde se detecta las principales fallas de cada 

proceso con respecto a la calidad, es donde se evalúa las causas y se 

establecen medidas preventivas o correctivas. 
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Clasificación del proceso productivo 

Según Mahmoud, (2014) existen varios tipos de proceso productivo, que pueden ser 

clasificados como: continua, en lotes (también conocido como intermitente) y grandes proyectos 

o pedidos. 

Proceso productivo continuo 

El proceso productivo continuo, por ejemplo, se organizan según la secuencia de 

operaciones de producción, desde la adquisición de la materia prima hasta la obtención 

del producto final. En otras palabras, se caracteriza por poseer una planta y equipos 

especializados, prácticamente el manejo de materiales es completamente automatizado, 

sigue una secuencia programada de operaciones (Paz y Gómez, 2012). 

Las ventajas de la producción continua son la estandarización del producto, mayor 

eficiencia de producción, tiempos de ciclo más cortos, costos de producto más bajos 

debido al volumen de producción y mano de obra reducida debido a la automatización del 

equipo. Sin embargo, cada proceso tiene limitaciones, y una de ellas es la gran inversión 

en la construcción de la línea de montaje y la falta de flexibilidad en el volumen de 

producción (Koelkebeck, 1988) San Fernando es un claro ejemplo de empresa avícola 

peruana con producción continua a gran escala. 

En un estudio realizado por Olortegui, (2021) en la empresa avícola nacional San 

Fernando, hizo una descripción general del proceso productivo, señalando apenas las 

líneas de producción después de la fase final del engorde en los corrales, tales como: 

descargue de pollos, el colgado, eviscerado, pelado, enfriados de carcaza, empaque, 

selección de carcasas, recepción de tinas de productos terminados y despachos de las 

carcasas de pollo. También menciona líneas auxiliares del proceso, tales como: corte de 
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carcasas y fileteo de piernas y pechugas. Un claro ejemplo de la organización de un 

proceso productivo continuo. 

Proceso productivo intermitente 

A su vez, en la producción en serie, la producción se realiza por lotes, lo que 

significa que después de recibir el producto final en la línea de producción, se puede 

producir otro producto en las mismas condiciones, equipo o máquina que produjo el 

producto (Prado, 2020). Mahmoud (2014) también lo define como un proceso 

caracterizado por la producción de un número limitado de productos que periódicamente 

se producen y almacenan para la venta. 

Para Paz y Gómez (2012) una de las principales ventajas de este proceso es menor 

inversión en planta y maquinaria, el costo por unidad de producto es baja cuando se 

compara con la producción por orden de trabajo. Sus principales limitaciones son los 

mayores costos de instalación de maquinarias y equipos, la planificación y el control de 

la producción son complejos debido a su alta flexibilidad. Además, en este proceso no es 

necesario por prioridad mano de obra calificada para el manejo de ellos equipos o 

maquinarias del sistema. 

Meleán-Romero et al. (2008), realizaron un estudio analítico-descriptivo en una 

granja de pollos en Zuliana, Venezuela, sobre la organización de su proceso productivo. 

De a la organización de la granja, los autores lo clasificaron como proceso productivo en 

lotes. El criterio tomado por los autores, fueron: factores productivos (v.g. tecnología de 

producción y mano de obra o fuerza de trabajo); mano de obra no calificada para el 

manejo de equipos y maquinarias; excepto por la contratación de profesionales de 

producción y sanidad animal (v.g. zootecnistas y veterinarios). 
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Proceso productivo por grandes proyectos o pedidos 

Por último, está el proceso productivo por grandes proyectos o pedidos, en la cual 

una empresa que adopta este tipo de proceso debe considerar las necesidades específicas 

de sus clientes, considerando un inicio y fin bien marcados. Generalmente este tipo de 

procesos, posee precios más altos, debido a que ningún hecho es totalmente 

personalizado (Leão, 2021). 

 

 

Organización del proceso productivo 

La organización del sistema productivo está relacionada con el sistema de producción 

 

( Extensiva, Semi-intensiva o Intensiva), mercado interno o externo y recursos económicos por 

parte del productor o empresa (Porto, 2019). Para organizar los procesos de producción de 

cualquier área de conocimiento, es necesario analizar y reflexionar sobre las activades primarias 

y secundarias necesarias para la transformación de la materia prima en producto final. Luego de 

identificar cada actividad, es indispensable agruparlas y organizarlas secuencialmente de acuerdo 

a una orden lógica (Borrero-Tinón et al., 2014). Por ejemplo, la producción de pollos de carne 

comienza desde los procesos de selección de la línea o raza hasta la comercialización del 

producto final. Según Alonso, (2014) los procesos en la organización de un sistema productivo 

pueden ser clasificados en tres grupos, los cuales son: procesos clave u operativos, proceso de 

soporte o apoyo y procesos estratégicos. 

Los procesos clave u operativo están relacionados con la recepción de productos o la 

prestación de servicios y son diseñados para satisfacer las necesidades y/o expectativas de los 

clientes (Coto, 2013). Por ejemplo, los primeros pasos para iniciar la producción de pollos de 

engorde, comenzaría por definir el tipo de producto o servicio a ofrecer (v.g. venta de pollitos 
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BB, pollos vivos, eviscerados o procesados por cortes); luego identificar quiénes serán tus 

clientes, proveedores de insumos, material biológico, calefactores, comederos, bebederos, etc. 

(Bernal, 2019); y por último organizar los procesos para la obtención del producto final. 

Los procesos de soporte o apoyo son los recursos que ayudarán a que los procesos clave 

se lleven a cabo. En otras palabras, los procesos de apoyo facilitan el desarrollo de las principales 

actividades de los procesos clave. Según PKF (2014) los procesos de soporte son agrupados de la 

siguiente forma: 

▪ Gestión económica-financiera, el cual serían todos los procesos relacionados con 

el área contable, gastos administrativos, control de presupuesto, compra y venta, 

punto de equilibrio, etc.; 

▪ Gestión de los recursos humanos, que está relacionado con todo lo que respecta a 

personal, o sea, contrataciones, capacitaciones, gestión de riesgos laborales, etc.; 

▪ Gestión de sistema de información, son todos los procesos relacionados con la 

comunicación e información dentro de la organización; 

▪ Servicios generales, son otros procesos secundarios pero indispensables, tales 

como gestión de la vigilancia, limpieza y mantenimiento de los sectores de 

producción, etc. 

López et al., (2017) Describe los procesos estratégicos, son todos aquellos procesos que 

sea agrupan en los sectores de dirección, organización, planificación y estrategias de la 

organización. Los autores agrupan los procesos estratégicos de la siguiente forma: 

▪ Planificación estratégica, es donde se agrupan los procesos que se usan para la 

elaboración de un plan de trabajo, sea a corto, mediano o largo plazo, 
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considerando la misión, visión y valores de la empresa, organización o 

emprendimiento; 

▪ Organización, se refiere a la estructuración y diseño de los puestos de trabajo, 

asignación de responsabilidades, creación de un organigrama o flujo de los 

procesos, etc.; 

▪ Planificación operativa, es la que analiza y diseña las diferentes actividades y 

tareas del proceso productivo. 

La investigación descriptiva de Alonso (2014) sobre la gestión de empresas por procesos, 

muestra que luego identificar, seleccionar y clasificar los procesos en grupos, es necesario 

utilizar herramientas de diseño como el uso de mapas de procesos, para facilitar su 

identificación, comprensión y explicación. La figura 1 se observa la organización de un proceso 

productivo de pollos de engorde mediante el uso de un diagrama de flujo, además nos trae una 

reflexión sobre el factor principal que impulsa los procesos, “el cliente o consumidor”. A partir 

de este factor, se genera la demanda, y de la misma, la necesidad de la oferta del producto en el 

mercado. De esta forma los procesos de cualquier área de producción siguen un flujo que son 

impulsados por un mismo factor y que termina por el factor que lo inició. 
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Procesos Estratégicos 
 

 

 

 
Figura 1. Mapa de procesos de primer nivel para una Organización Productiva. 

Fuente: Adaptado de Alonso (2014). 

 

 

Además del modelo de organización de un proceso productivo descrita por Alonso 

(2014), existen otras formas de organizarlo, como por ejemplo el modelo descrito por Sarna, 

(2018), que clasifica los procesos en tres grandes grupos, como Entradas, Procesos y Salidas. 

Para Sarna (2018) las entradas y salidas previstas de un proceso pueden ser tangibles (como, por 

ejemplo, equipos, materiales o componentes) o intangibles (como energía o información). En 

otras palabras, el proceso productivo necesita de un recurso que proporcione la energía necesaria 

para transformar una Entrada en Salida. Por otro lado, según este modelo, los productos también 

pueden ser no deseados, lo que quiere decir que no necesariamente el producto final será carne 

de pollo, sino que también desechos, tales como, la cama con estiércol, plumas, residuos de la 
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matanza, etc. por lo que, sin un plan de manejo de residuos pueden ser un importante agente 

contaminante. 

En la figura 2, se observa el mapa de la organización del proceso productivo en pollos de 

engorde, construido a partir de la estructura organizacional propuesta por Sarna, (2018). En el 

mapa se observa los principales componentes y actividades por cada proceso productivo, y es el 

modelo que mejor simplifica los procesos de un sistema de producción de pollos de carne. Por lo 

que, en el próximo capítulo del presente material informativo, será basado en el presente modelo, 

y la descripción de cada proceso será complementada con trabajos científicos relevantes y 

actualizados. 

 

Figura 2. Organización del proceso productivo en pollos de engorde. 

Fuente: Adaptado de Sarna (2018). 

 

Otras formas de organizar el proceso productivo de pollos de carne pueden ser citadas, 

como el propuesto por Voila y Triches (2015; figura 3), donde la cadena productiva o proceso 

productivo están caracterizados por sus principales pilares, tales como: el sector de ponederas 

“abuelas”, sector de matrices, sector de incubación/nacimientos, galpón, el matadero, minoristas, 

mayoristas y consumidor final. También existen componentes auxiliares o complementarios en el 
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proceso, tales como: investigación y desarrollo, medicamentos, compra o producción de insumos 

y equipamientos. 

▪ El sector de ponederas “abuelas”, es donde se alojan las gallinas ponederas que 

darán origen a las matrices. 

▪ El sector de matrices es donde se producen los huevos que darán origen a los 

pollos de carne comerciales. 

▪ El sector de incubación claro está alberga los huevos fértiles para que sean 

incubados, y que luego de la eclosión, serán sexados, donde las hembras serán 

destinadas para otro sector, y los machos para el galpón. 

▪ Es en el galpón donde se realiza la crianza, y las aves permanecen en ella de 35 a 

45 días. 

▪ El sector de matanza y procesamiento (matadero) es el quinto sector de la cadena 

productiva, de donde sale el producto final, fresco, congelado, entero o en cortes. 

▪ El sexto pilar son los minoristas y mayorista, que son los que se encargan de la 

distribución y venta del producto en el mercado local o nacional. 

▪ El sexto pilar, es el consumidor, conformado por el mercado nacional o en 

algunos el internacional. 
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Figura 3. Representación de la cadena productiva de la avicultura de carne. 

Fuente: Voila y Triches (2015). 
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CAPÍTULO III: Organización del proceso productivo en pollos de engorde 

 

 

Entradas 

 
Capital 

 

El capital se expresa como el gasto de depreciación anual de los artículos 

comprados y todo el equipo (los valores de los activos tangibles o intangibles disminuyen 

cíclicamente; Hoffmann et al., 1987), lo que representa la contribución de los activos 

fijos (también conocido como capital fijo) a la producción. En otras palabras, son todos 

los componentes físicos del proceso de fabricación, como incubadoras, calefactores, 

bebederos y alimentadores manuales o automáticos, que cuando se combinan con otros 

ingredientes (como mano de obra y equipos, materias primas, etc.), permitirá el desarrollo 

de la producción (Cunha, 2014). 

Adquisición de terreno, insumos, materiales y otros 

Uno de los primeros pasos para comenzar una actividad avícola y otras 

actividades pecuarias es la selección y adquisición del área o terreno donde se llevará a 

cabo la actividad. La selección del terreno debe cumplir con las exigencias de las normas 

sanitarias y medioambientales establecidas en un determinado sector. El terreno de 

preferencia debe estar aislado de la ciudad y estar rodeado de vegetación, además de ser 

de fácil acceso en cualquier época del año. Tiene que estar en un local con topografía 

plana o levemente ondulada (Avila et al., 2007). 

Los materiales para la construcción de los galpones también son indispensables y 

el tipo o calidad de estos dependerán del sistema de producción adoptado (v.g. extensivo, 
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semi-intensivo o intensivo), cuyos materiales pueden ser de madera, metálica o de 

concreto. De acuerdo a las recomendaciones de Fernandes et al., (2014) la construcción 

del galpón también está relacionado con las características mencionadas por Avila et al., 

2007), y pueden tener varios tamaños (Cuadro 1). 

Con respecto a la posición del galpón, la más recomendada es de Este-Oeste, esto 

con la finalidad de que la incidencia solar no impacte en un salo del techo, así evitando 

que la radiación choque directamente sobre los galpones abiertos, y las dimensiones para 

recomendadas para climas calientes está en el cuadro 1. En cuanto a las techos o 

cobertura en general, deben ser grandes, que tengan buena capacidad reflexiva y 

aislamiento térmico de los rayos solares, y los tipos de cobertura pueden ser de 

fibrocemento, aluminio, galvanizada, tejas de barro y termo acústicas. Las cortinas deben 

instaladas en las laterales de galpón y estas pueden ser de color amarilla, azul o blanca, el 

material puede ser de rafia (Paulino et al., 2019). 

Cuadro 1. Dimensiones recomendadas de galpones abiertos en regiones calientes. 

 

Ancho Largo 
 

 m  
 

Hasta 8 2.8 

8 a 9 3.15 

9 a 10 3.50 

10 a 12 4.2 

12 a 14 4.9 

Fuente: Fernandes et al., (2014). 
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En cuanto a los equipamientos, son indispensables la compra de bebederos y 

comederos, estos pueden ser del tipo pendular, tipo presión y niple; manual tipo tubular, 

automático de corriente y automático tipo helicoidal. Es importante también la instalación 

de ventiladores, para el control de la temperatura en los interiores del galpón. En avícolas 

industrializadas es común el uso de ventiladores de escape para tener una mejor calidad 

de aire y temperatura (Abreu, 2022). 

En sistemas de producción semi-intensivas e intensivas, las raciones son 

almacenadas en silos que pueden ser de madera, metal, fibras o de concreto (POULTEC, 

2022). En pequeños sistemas la ración puede ser almacenada en bidones o baldes. Para 

hacer la mezcla de los insumos se usa los mezcladores mecánicos para reducir el tiempo 

de mezcla y así obtener una ración bastante homogénea (Bonilla, 2009). Los insumos 

utilizados para la preparación de las raciones, también es una entrada en el proceso 

productivo y para su adquisición en el mercado se debe tener en cuenta la calidad, precio 

o insumos alimenticios alternativos para garantizar la rentabilidad del proceso 

(Mohammed et al., 2021). 

También es necesario la adquisición de tanques o reservatorios de agua, para 

garantizar el flujo de agua en el galpón. En regiones más calientes son utilizados los 

nebulizadores o aspersores de agua, que deben estar distribuidos por todo el galpón y 

estar cerca a los ventiladores. Para la llegada de los pollitos al galpón es indispensable 

tener calefactores, estos pueden ser en forma de campanas a gas o a leña. También es 

necesario una balanza, que será útil para acompañar el peso de las aves desde la fase 

inicial hasta la terminación. Termohigrómetros para medir la temperatura dentro del 

galpón (Cobb, 2019). 
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En general, la tecnología de producción de pollos de engorde ha evolucionado con 

el tiempo al grado que hoy en día existen diversas innovaciones, diferentes modelos de 

aviarios y diferentes aplicaciones. Sin embargo, es importante evaluar los factores 

meteorológicos en el área donde se llevarán a cabo las actividades de producción para 

modelar el galpón que mejor se adapte a las condiciones ambientales específicas. En este 

sentido, una correcta instalación es fundamental para rentabilizar económicamente la 

producción, por lo que los avicultores deben tener en cuenta las condiciones ambientales 

del lugar, con un control constante de temperatura, humedad relativa, radiación solar, 

velocidad y calidad del aire, etc. (Paulino et al., 2019). 

Mano de obra 

La contratación de personal es otra entrada en el proceso, y es indispensable tener 

un tu plantel mano de obra calificada para ciertas actividades o sectores específicos, tales 

como la parte administrativa o contable (registros de los gastos, estado de situación 

financiera, cálculos de los costos de producción, estado de gestión, análisis económicos, 

etc.; Castro et al., 1998), y la parte técnica (gestión de la producción de pollos, el manejo 

en general desde la llegada de los pollitos hasta la venta de los pollos vivos (caso las 

metas del sistema sea hasta la venta) o hasta el procesamiento de las carcasas para su 

distribución al mercado. También es necesario la contratación de personal para la 

ejecución de servicios generales, como la vigilancia, limpieza y mantenimiento del 

galpón, etc. (Céspedes et al., 2018). 

Compra de los pollitos BB 

La compra de los pollitos es la principal entrada para el proceso. Por lo tanto, la 

selección de la línea de carne y la cantidad de estos representan los bienes tangibles, que 
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Pollo bebé Alimento balanceado 

Insumos y 
Suministros para 

la crianza 

Material de cama 

Gas 

Suministros 

Vacunas 

Medicinas 

Vitaminas 

forman parte de los costos de producción y que son indispensables en el análisis 

económico. Además, de la compra de los pollitos, en la figura 4, se observa otros 

aspectos que deben ser considerados en la crianza de pollos de carne (León-Bedoya y 

Seminario-Murgia, 2019). 

 

 
Figura 4. Insumos y suministros para la crianza de pollos de carne. 

Fuente: León-Bedoya y Seminario-Murgia (2019). 

 

Otras entradas 

En este ítem consideramos otras entradas, como la compra de matrices, caso la 

producción comience desde esta etapa, también la compra de huevos fértiles, caso la 

producción comience desde la incubación y manejo de los pollitos después de la eclosión 

hasta su salida del sistema como producto final. 

 

 

 

Procesos 

Líneas de producción 

Genética 

A pesar que hoy en día el acceso a la información se ha tornado algo tan 

fácil, aún permanece el mito que ha ganado mucha popularidad a lo largo del 
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tiempo “el uso de hormonas en los pollos”, que según cuentan, se usa para que las 

aves ganen peso con mayor facilidad y en corto tiempo. Afirmación que 

técnicamente no tiene procedencia por muchos motivos: 

▪ Primero, que en algunos países como en Brasil por ejemplo el uso 

de tireostáticos, androgénicos, estrogénicos, sustancias β-agonistas 

en la producción animal, es ilegal (Venancio, 2015); 

▪ Segundo, que desde el punto de vista técnico las hormonas poseen 

características proteicas, si esta es utilizada en la ración de los 

pollos, esta es digerida como cualquier otra proteína de los 

alimentos que componen la ración (Araújo et al., 2014), por eso lo 

más recomendable sería inyectar, sin embargo, por ser una proteína 

que tiene una alta y rápida degradación tendrían que ser aplicadas 

dosis diarias para que puedan permanecer en el torrente sanguíneo 

(García y Gomes, 2019). Esta actividad claramente no sería 

rentable por varios motivos, tales como mano de obra para la 

aplicación de las hormonas, compra de las hormonas, etc. 

▪ El tercer motivo, y el más importante es que hoy en día los 

mayores responsables por el crecimiento, ganancia de peso y 

desempeño en general, de los pollos de carne es la nutrición animal 

y la evolución genética (Laughlin y MIBiol, 2007). Esta evolución 

que parte de un cruzamiento y alteraciones del medio ambiente, 

llevaron a una selección de rasgos económicamente importantes, 

incluidos el peso corporal, la tasa de crecimiento, la eficiencia 
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alimenticia y, en última instancia, los rasgos asociados con las 

características del procesamiento de carcasas, que cuando 

combinados con una nutrición y alimentación adecuada pueden 

generar aumentos en la productividad y la eficiencia de la 

producción de carne (Tavares y Santos, 2016). 

Muchos programas de mejoramiento genético han generado líneas de 

pollos que poseen mejor crecimiento y ganancia de peso, y que surgieron a partir 

del cruzamiento de diversas razas (Siegel, 2014). 

Las líneas más populares de pollos de carne que conocemos en la 

actualidad, son Híbridos resultado del cruzamiento de los machos de las razas 

White y Red Cornish y las hembras de las razas Plumouth Rock o New 

Hampshire (Sarker et al., 2001), esta son: 

• Cobb Vantres, 

• Hybro, 

• Ross, 

 

• Anak-2000, 

• Arbor Acres, 

• Hub Chicks, 

 

• Steggles, 

• Lohmann, etc., 

 

De acuerdo a Kareem-Ibrahim et al. (2021) las líneas Arbor Acre, Cobb y 

Ross son las que presentan mejor ganancia de peso, con ganancias diarias 
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promedio de 44 g/día y ganancia total de peso al término de la fase final de 3, 3.1 

y 2.9 kg a las 8 semanas de edad, respectivamente. Sin embargo, en un estudio 

realizado por (Udeh y Akporahuarho, 2015) evaluando el desempeño productivo 

de tres líneas de carne, reportaron que la línea Arbor Acre es superior a las líneas 

Ross y Marshal en cuanto al peso final en las 8 semanas, alcanzado pesos 

promedios de 2.3, 1.8 y 2 kg respectivamente. El consumo promedio de alimento 

de las aves del estudio de Udeh y Akporahuarho en la tercera semana de vida es 

de 93 g/día y a la octava de semana de 139 g/día. 

El peso corporal a los 49 días, conversión alimenticia de las líneas Ross 

308 y Cobb 500 es de 2.4, 2.5 kg; 2.1 y 2.2 kg. La línea Cobb 500 presentan 

mayor valor en el factor europeo (es una combinación de parámetros productivos 

tales como peso, conversión alimenticia, periodo de engorde, y porcentaje de aves 

vivas) y son económicamente más eficientes que Ross 308 con 6.18 %, además 

presentan mayor potencial de crecimiento (Hristakieva et al., 2014). Así fue 

confirmado por Hossain et al. (2011) evaluando el desempeño productivo de tres 

líneas más utilizadas para la producción de carne de pollo en Bangladesh, tales 

como Coob 500, Hubbard clásica y MPK, en la que la línea Cobb 500 tuvo 

mejores respuestas en términos de peso corporal, conversión alimenticia, ganancia 

neta y menor costo de producción cuando comparado con las líneas Hubbard y 

MPK. 

Manejo (aspectos generales) 

Antes de recibir los pollitos en el galpón debe ser realizado la limpieza y 

desinfección. Esta puede ser manual o con el uso de equipos, con la finalidad de 
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reducir la carga microbiológica del ambiente y de esta manera prevenir que en el 

plante entrante se propague las enfermedades. En algunas avícolas la cama de los 

pollos que fue del anterior lote, son reutilizados, en caso que se opte por la 

reutilización la cama, esta debe pasar por un tratamiento y desinfección. Además, 

cuando los pollitos llegan al galpón no ocupan toda el área de la misma, más si, 

un pequeño espacio con la finalidad de concentrar a los pollitos recién llegados, 

de tal forma que facilite el control de temperatura (Oliveira, 2019). 

Los pollitos en la fase inicial de crecimiento necesitan de calefacción 

(mediante el uso de calefactores; Ferraz et al., 2017) para evitar problemas de 

hipotermia, y en la fase final es recomendable reducir la temperatura del galpón 

(mediante el uso de ventiladores, aspersores de agua, y placas de evaporación; 

Cordeiro et al., 2010) para evitar la hipertermia (Tinôco, 2001). Para escoger el 

tipo de calefactor se debe tener en cuenta el costo de producto, la cantidad de 

calor que puede producir, además de sus efectos sobre la calidad del aire y de la 

cama de los pollos (Damasceno et al., 2010). 

En la fase final del engorde algunas técnicas deben ser deben ser 

realizadas para disminuir el impacto negativo del estrés térmico sobre el 

desempeño de los pollos, tales como el flushing (el cambio constante del agua de 

los bebederos), retirar la comida de los comederos en los horarios más calientes 

del día para ser suministrados en los horarios más frescos, no sobrepasar la 

densidad limite aves del galpón (Abreu y Abreu, 2011). En la figura 5 se observa 

cuáles son las características de las aves cuando es afectada por las altas 

temperaturas. 
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Figura 5. Síntomas de disconfort de aves por el exceso de calor. 

Fuente: Paulino et al. (2019). 

 

Los pollos de carne o engorde, crecen muy rápido, y ese crecimiento está 

asociado a que ingiere buena cantidad diaria de alimento (apetito voraz) y óptima 

conversión alimenticia, todo esto para atender sus exigencias nutricionales. Por tal 

razón el productor debe asegurarse de realizar un buen manejo, así como de 

adquirir los comederos o bebederos adecuados. Por otro lado, si se habla de un 

sistema de producción semi-intensiva, en donde los galpones son semi- 

climatizados, la densidad es alta, y esto podría aumentar la competencia por 

espacio en los comederos, esto consecuentemente puede reducir la ingesta de 

alimento y aumentar el número de lesiones sobre la piel y patas de las aves 

(Mendes y Komiyama, 2011). 

Es importante realizar el monitoreo del peso del ave, generalmente debe 

ser hecho semanalmente, siempre tomando las muestras (cerca de 100 

aves/galpón) de forma aleatoria, se registran los pesos para posteriormente 

compararlas con otras evaluaciones. Cuando el peso de las aves a lo largo de las 
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semanas está por debajo de lo esperado el plan de manejo de la granja debe ser 

evaluado, a fin de encontrar la falla (Oliveira, 2019). Para la evaluación 

productiva de los pollos, existen algunos índices zootécnicos indispensables que 

deben ser evaluados, tales como consumo de la ración, ganancia de peso, 

conversión alimenticia y tasa de mortalidad (Paula et al., 2014). 

Alimentación (aspectos generales) 

En la fase inicial, por lo general los pollitos de 0 a 10 días de edad son 

alimentados con dietas que de 20 a 21% de PB y 2900 kcal/kg de energía 

metabolizable de la MS. Las dietas de la fase final pueden presentar contenido de 

PB de 18% y 3200 kcal/kg de energía metabolizable (Juárez, 2017). 

Independiente cual sea la especie producida, la alimentación representa del 

60 a 70 % de la producción animal debido a los costos durante toda la fase de 

producción (Natsir et al., 2018). El maíz y la soya son los principales ingredientes 

o insumos utilizados para elaboración del alimento balanceado de las aves, 

insumos que tienen una grande variación de precios en el mercado, debido a que 

mayor parte del maíz y la soya que se comercializa son importados (Vieira y 

Lima, 2005). Por esta razón principal, la ciencia animal ha realizado varios 

estudios a lo largo de los años para reducir los costos de producción, encontrar 

alternativas al maíz o la soja y otros ingredientes dietéticos. A continuación, 

veremos algunos trabajos científicos sobre los alimentos alternativos para la 

sustitución del maíz y soya en la alimentación de pollos de engorde. 

El frejol guandú o frejol de palo (Cajanus cajan Linneo), es una leguminosa 

arbustiva de porte alto (Martínez et al., 2003) que presenta contenido de proteína 
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bruta (PB) de 22% (Daysi, 1979). También presenta algunos factores 

antinutricionales como los taninos condensados con concentraciones de 0.026% 

(León y Angulo, 1991). Debido a su alto contenido de proteína, el frejol guandú 

puede sustituir a la torta de soya en la dieta de pollos de carne en 7% hasta 50% 

(modificables de acuerdo a la fase de alimentación del pollo bebé), no es 

recomendable más del 50% debido a su concentración de taninos condensados, que 

podrían reducir el consumo de alimento y conversión alimenticia (Abd El-Hack et 

al., 2018). 

El Kudzu tropical (Pueraria phaseoloides) es una leguminosa, cuyo 

habito de crecimiento es rastreo, que presenta alta palatabilidad (Sánchez et al., 

2012) y alto contenido proteico, alrededor de 20% a 23% de su materia seca (MS; 

Heuzé et al., 2016; Cuibin et al., 2020). El Kudzu puede ser utilizado en la 

alimentación de bovinos (Gulizía y Downs., 2020) sin embargo, en estudios de la 

década de los 40, las hojas (en la forma de heno) han sido incluidas en un 9% en 

la dieta de pollitos de la línea Cobb, en el Estado de Mississipi, USA, obteniendo 

optimo resultados de peso y conversión alimenticia (Polk y Geiger, 1945). 

En estudio realizado por Gulizía y Downs., (2020) utilizando Kudzu en la 

dieta de pollos Cobb 700, se observó que la adición del 6% de la harina de hoja de 

Kudzu, reduce el peso de los animales y consumo de alimento en la fase de 

engorde. Los autores enfatizan que el Kudzu tiene alto contenido de nutrientes, 

tales como 3% de calcio y 26.9 % de proteína y vitaminas como la riboflavina, sin 

embargo, también presenta factores antinutricionales aun desconocidos que 

afectan el desempeño del pollo de carne. 
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Como fuente energética y sustituto parcial del maíz, la harina de yuca 

(Manihot sculenta crants) puede ser incluida en la dieta hasta un 7.5% en dietas 

de pollos de la línea Cobb 500, en los periodos de 10 a 42 días, sin comprometer 

el desempeño zootécnico, rendimiento de carcazas, etc. Las ganancias de peso de 

los pollos de 10 a 21 días pueden llegar a 652 g con una conversión alimenticia de 

1.37 (Ferreira et al., 2021). 

 

En el Perú y en otros países la almendra de la palma (Elais guineensis) es 

utilizada para la extracción de aceite, sin embargo, hoy en día existen estudios 

sustituyendo parcialmente el maíz en la dieta de pollos. Por ejemplo, en pollos de 

la línea Anak CP 707, fue utilizado bagazo de almendra de palma con una 

sustitución de 12.5; 25; 37.5 y 50% con la finalidad de evaluar el efecto sobre el 

consumo de alimento, peso vivo, conversión alimenticia, grasa abdominal y 

concentración de colesterol en la carne. Los resultados demostraron lo siguiente: 

inclusión desde 25% aumenta el consumo de alimento y el peso vivo; inclusiones 

del 37 y 50% aumentan la conversión alimenticia; inclusiones del 12.5% deja a la 

carne más tierna y suculenta; todos los niveles de inclusión disminuyen el 

contenido de colesterol de la carne (Natsir et al., 2018). 

Por lo tanto, hay muchos artículos científicos que exploran diferentes 

alternativas de alimentación para la producción de pollos de engorde, y los 

trabajos citados son solo algunos de ellos, pero, así como la alimentación es 

importante en el proceso de producción, también lo es el mantenimiento de la 

salud animal. Algunos asuntos sobre este tema en las granjas avícolas se 

discutirán en la siguiente sección. 



45 
 

Bioseguridad y Sanidad 

Además del manejo de la alimentación en la granja de pollos de engorde, 

se debe prestar mucha atención a los procedimientos para asegurar la salud de las 

aves, así como a los factores que afectan el sistema de producción. Un programa 

de bioseguridad animal tiene como objetivo el control de factores que puedan 

suponer un riesgo para la salud de las aves, y esto se logra mediante programas de 

limpieza y descontaminación del entorno de producción, programas de 

vacunación, etc. (Andreatti-Filho y Patrício, 2004; Amaral et al., 2014). 

El programa de bioseguridad está compuesto por varias etapas, como se 

muestra en la figura 6, las mismas que en sinergismo tienen el mismo fin, tal 

como la reducción y ausencia de microorganismos patogénicos. El programa de 

bioseguridad, además de controlar, su principal función es “prevenir” y evitar la 

proliferación de enfermedades, y su uso en el plantel debe ser constante, debido a 

que el patógeno que las causa tienen diferente tiempo de incubación (Cuadro 2). 

 

 
Figura 6. Etapas del programa de bioseguridad. 

Fuente: Adaptado de Sesti (2005). 
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Cuadro 2. Duración de las principales enfermedades en pollos de carne 
 

Enfermedad Duración 
 

Gumboro Meses 

Coccidiosis Meses 

Cólera aviar Semanas 

Marek Meses 

Coriza De horas a días 

Newcastle De días a semanas 

Micoplasmosis De horas a días 

Salmonelosis Semanas 

Tuberculosis aviar Años 
 

Fuente: Galindo, 2021. 

 

Con respecto al aislamiento, es recomendable instalar las cabañas a una 

distancia mínima de un kilómetro de la zona urbana, alejada del tráfico, ruido, 

etc., en un lugar bastante tranquilo, lejos de fincas u otros aviarios, protegidas por 

barreras naturales y físicas (Amaral et al., 2014). Además, no se recomienda 

construir los galpones cerca de ríos o lagos ya que esto atrae a otras aves y el 

riesgo de contaminación de las instalaciones puede ser alto (USAID, 2010). 

El control de tráfico se refiere a evitar la circulación constante de personas 

sin equipos de protección dentro del galpón o evitar las visitas en determinados 

horarios según la fase de crecimiento del plantel. De forma general el acceso de 

personas debe ser restringido, a menos que sea para realizar supervisiones 

técnicas, las cuales deben pasar por un protocolo de desinfección antes de la 

entrada al galpón (Cobb, 2019). 
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En el sistema de producción, lo más correcto para el control de tráfico 

sería, que el flujo de vehículos, de personas, equipos y materiales, estén 

clasificados en área limpias y sucias por áreas limpias y sucias, por lo que se 

determina que todas las personas, equipos, maquinarias, etc., entre por un área 

donde será desinfectados y que enseguida podrán usar el área limpia para dirigirse 

al galpón. Luego al final de la visita los visitantes retornan al punto inicial a través 

del área sucia (Silva, 2018). 

Para garantizar la ausencia de patógenos o por la menos la reducción de 

los mismos, en el aviario, de acuerdo a Vaccinar (2022) se debe seguir los pasos a 

continuación: 

▪ el sistema “todo dentro y todos fuera” lo que significa alojar las 

 

aves de la misma procedencia en el mismo galpón o espacio; 

 

▪  es importante limpiar y desinfectar los bebederos, comederos, los 

alrededores del galpón; 

▪ hacer periódicamente el control de ratas y moscas; todo el plantel 

sebe estar sujeto a un programa estricto de monitorización sanitaria 

de la enfermedad de Newcastle, influenza aviar y salmonelosis; 

▪ el productor debe percatarse de las enfermedades existentes en la 

región; 

▪ la determinación de un programa de vacunación debe atender las 

necesidades epidemiológicas de la región y estar de acuerdo con 

las especificaciones de las instituciones pertinentes; 
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▪ las aves enfermas no deben ser vacunadas; las aves que vienen de 

otro plantel deben ser separadas y pasar por una cuarentena 

(Jaenisch, 2006). 

Independiente cual sea el sistema de producción, extensivo, semi-intensivo 

e intensivo, el plantel no está libre de enfermedades respiratorias infecciosas, tales 

como aquellas causadas por bacterias, hongos o virus. En muchos casos los 

problemas respiratorios son causados por varios factores infecciosos y no solo por 

uno (Secado, 2019). La influenza aviar (IA), la bronquitis infecciosa (BI) y la 

Newcastle (NC), son las principales infecciones virales en pollos de engorde (Ali, 

2020). 

La BI, es causado por un virus altamente infeccioso de las aves 

comerciales con predilección por el tracto respiratorio superior, que también 

puede infectar y causar enfermedades en los riñones y el tracto reproductivo. La 

BI es pandémica y existen muchos serotipos (anticuerpos circulantes específicos) 

diferentes (Jackwood y Jordan, 2021). 

En un estudio realizado por Haji-Abdolvahab et al. (2019), evaluaron la 

prevalencia y distribución del NC, IA y BI en 233 granjas de pollos de engorde en 

31 provincias de Irán (país que presenta alta humedad relativa y altas 

temperaturas). Según el estudio, la BI fue detectada en 110 granjas, la NC en 63 y 

la IA en 51. Los autores mencionan que la BI, debido a los serotipos del virus, 

tales como la variante 2 y 793/B; también recomiendan exámenes 

epidemiológicos y estrategias de vacunación, para disminuir las incidencias de 

enfermedades virales. 
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Con respecto a las vacunas contra la BI, a medida que surgieron nuevos 

serotipos y variantes, continuamente se produjeron vacunas para combatir 

serotipos importantes surgidos en USA, tales como: Arkansas (Ark), Connecticut 

(Conn), Delaware (Del), Georgia98 (GA98), Georgia 08 (GA08) y Georgia 13 

(GA13); y 793/B, QX y Q1 en Europa, Asia y América del Sur (Jackwood, 2012). 

Ahora, el tiempo para la vacunación también es otro factor a tener en cuenta, 

debido a que depende del tipo de ave a vacunar, pero por lo general los pollitos 

después de la eclosión son vacunados con por lo menos 1 a 3 serotipos de vacuna 

viva atenuada contra la BI. Puede ser aplicado un refuerzo a los 14 o 18 días de 

edad, con la finalidad de aumentar la inmunidad (Jordan, 2017). 

Bienestar animal 

Según la Real Academia Española (RAE) define la palabra bienestar, 

como el conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Ahora con respecto al 

animal, según Morales, (2020), el bienestar animal se refiere a su interacción 

armónica-física con su medio ambiente. En la actualidad es importante que forme 

parte de la organización del proceso productivo, porque: 

▪ es reglamentario por la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE), por motivos comerciales, debido a la demanda por parte de 

los consumidores y de los mercados nacionales e internacionales; 

▪ es productivo, los buenos tratos y cuidados influenciaran en el 

rendimiento de la producción y su rentabilidad; 

▪ es ético, los animales son seres vivos que deben respetarse de 

forma individual y colectiva (Botasso, 2019). 
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Medidas de bienestar animal deben ser integradas con otros factores, tales 

como manejo, sanidad y el ambiente de producción, para obtener resultados 

favorables y productos cárneos de calidad. Con respecto a los pollos en la fase 

inicial el protocolo de bienestar animal, enfatiza que loa temperatura hasta los 7 

días debe estar alrededor de 31 a 33ºC y para aves adultas entre 21 a 23ºC, con 

humedad relativa de 65% y 20% (UBA, 2008). Por otro lado, según FAWC 

(1992) las aves deben ser capaces de expresar su comportamiento normal, y esto 

se consigue mediante la densidad en que las aves se alojan en el galpón, por lo 

que la densidad recomendada es de 39 kg/m2 (UBA, 2008) o de 13 a 15 aves/m2 

(Owada et al., 2007). 

El plan de manejo y alimentación deben ser cumplido rigurosamente para 

evitar, falta de agua y alimento para las aves. Deficiencias nutricionales pueden 

causar problemas en la calidad ósea y en el bienestar animal del ave. El agua de 

bebida debe poseer buenas características microbiológicas, que sean aptas para el 

consumo, y para eso debe garantizar el agua sea potable y que su almacenamiento 

y distribución sea protegida de los rayos solares. Aguas con alto contenido de sal, 

pueden comprometer el bienestar animal, causando ascitis en el ave, por el exceso 

de sal en el agua (Figueira, 2013). 

La alta densidad, afecta el comportamiento de las aves y su ingesta de 

alimento, sin embargo, medidas pueden ser realizadas para evitarlo, tales como 

intervenciones dietéticas. Los probióticos, prebióticos, simbióticos, productos 

derivados de plantas, vitaminas, propóleos, aminoácidos, ácidos grasos, etc. se 

han complementado en las dietas para hacer frente al impacto nocivo del estrés 
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inducido por una alta densidad de población de pollos de engorde (Sugiharto, 

2022). 

La literatura confirma que los probióticos podrían aliviar las condiciones 

de estrés en pollos de engorde (Sugiharto et al., 2017). En este sentido, se espera 

que los probióticos mejoren el efecto perjudicial del estrés inducido por la alta 

densidad (AD) en los pollos de engorde. En general, el tratamiento con 

probióticos pudo contrarrestar el efecto negativo del estrés inducido por la AD en 

términos de rendimiento del crecimiento, eficiencia alimenticia, características de 

la carcasa, salud y bienestar de los pollos de engorde. Por otro lado, Khalil et al. 

(2021) revelaron que el tratamiento con probióticos mejoró el rendimiento de los 

pollos de engorde, la calidad de la canal y la aceptabilidad sensorial al revertir el 

efecto de la alta densidad sobre la corticosterona en sangre. 

Son muchos factores afectan el bienestar de los pollos de carne, 

influenciando en la productividad y consecuentemente ocasionando pérdidas 

económicas, a causa de los elevados índices de mortalidad. 

Captura y transporte 

Las aves que alcanzaron el peso adecuado para su comercialización son 

capturadas manualmente o mediante el uso de máquinas (es común en sistemas 

intensivos). El proceso debe ser realizado con mucho cuidado, para evitar generar 

estrés, lesiones, o muertes en las aves, provocando consecuentemente pérdidas 

económicas en el proceso productivo (Castillo y Ruiz, 2010). En el método 

automatizado, dos operadores capturan cerca de 7 200 pollos/hora, sin embargo, 

su uso se torna inviable debido a su alto costo, además que los galpones deben ser 
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adaptados al tamaño de la maquinaria. De tal manera, la captura manual aún no ha 

pasado de moda y su costo es mil veces más bajo que en el uso de máquinas (Rui 

et al., 2011). 

La captura de las aves por el método manual, es realizado sujetando las 

piernas o el dorso. Las aves que son capturadas por las piernas pueden sufrir 

lesiones y comprometer la calidad de la carcasa, lo que no sucede con el método 

de la captura por el dorso del ave, que es el más utilizado y más eficiente (Cony, 

2000). Al finalizar el proceso de captura, para evitar pérdidas económicas por el 

elevado índice de mortalidad durante el transporte, es necesario verificar el 

tamaño de las cajas o javas, densidad de las aves, así como de las condiciones 

climáticas (Barbosa-Filho, 2008). 

Durante el transporte las aves son sometidas a la acción directa de la 

radiación solar (más intenso en climas tropicales), existe insuficiente ventilación 

entre los espacios de cada carga, lo que genera un acúmulo de calor en el ave 

ocasionando un mayor disconfort térmico. Según Barbosa-Filho (2008) la muerte 

de las aves al llegar al matadero, conocida como death on arrivals (DOA´S) es 

ocasionada por la salud de los animales, estrés térmico y por los traumas sufridos 

durante el transporte. 

Uno de los traumas sufridos durante el transporte (desde el galpón hacia el 

matadero), son las vibraciones que el camión produce durante su movimiento en 

las carreteras. Estas vibraciones varían mucho de acuerdo a las condiciones de las 

carreteras, siendo más intensas en carreteras con desniveles, con mayor número 

de baches, etc. Por ejemplo, en un estudio realizado por Inocencio y Nääs, (2019) 
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evaluaron las vibraciones producidas en carreteras asfaltadas con problemas de 

calidad (carreteras con parches, carreteras con agujeros, carreteras con fisuras, 

etc.) en el transporte simulado de pollos de carne. Los autores reportaron que las 

mayores vibraciones fueron de 1.29 y 2.15 m/s2, producidas en carreteras con más 

imperfecciones. 

Antes del transporte, las aves son alojadas en un ambiente o local de 

espera, en donde son sometidas a un periodo de ayuno de 6 a 8 horas, que sumado 

con el transporte y espera en el sector de matanza es entorno de 8 a 10 horas. El 

periodo de ayuno no debe ultrapasar las 12 horas (que cuenta desde la retirada del 

alimento hasta el momento del sacrificio). Si esto llegara a ocurrir las aves pueden 

perder peso, ingerir la cama del galpón, alteración del pH post-mortem (reducción 

del glucógeno muscular, aumentando el pH de la carne) o correr el riesgo de 

contaminación por Salmonela y Campylobacter (Rodrigues et al., 2016). 

Matanza y otros procesos 

En mataderos automatizados o convencionales, las aves son colgadas de 

las patas y colocadas en ganchos. Para evitar el sufrimiento del ave en el 

sacrificio, estas son insensibilizadas mediante el uso de gases (costo elevado) o 

por electronarcosis, que consiste en sumergir el ave en recipientes con agua, 

provisto de leves descargas eléctricas, el cual debe durar 12 segundos como 

mínimo y 1 minuto como máximo (Cobb, 2019). 

Luego de que las aves han sido insensibilizadas, se procede a realizar el 

sangramiento, mediante una incisión en las vértebras cervicales, seccionando los 

vasos sanguíneos (Uba, 2008). El proceso de sangramiento puede ser manual o de 
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forma automatizada. Es importante mencionar que este proceso debe ser bien 

efectuado, de lo contrario puede comprometer la calidad de la carcasa. El proceso 

de sangramiento dura alrededor de 3 minutos. 

El escaldado debe ser realizado en agua a temperatura de 52ºC, para 

facilitar el desplume y debe durar como máximo 2 minutos (mayor tiempo 

compromete la calidad de la carne). El proceso de desplume puede ser realizado 

manualmente o con el uso de algunos equipamientos, tales como las 

desplumaderas. De todos modos, aunque el proceso de desplume sea 

automatizado, siempre es realizado de forma manual el desplume de pluma 

pequeñas que no fueron retiradas por la automatización (Sarcinelli et al., 2007). 

Para la evisceración es realizada un corte en la cloaca del ave, y luego la 

abertura del abdomen. Las vísceras son separadas para posteriormente ser 

examinadas, principalmente para la verificación de posibles anomalías. Luego que 

las carcasas estén limpias, estas son sometidas a un pre enfriamiento, que consiste 

en sumergir a las aves durante 12 minutos en recipientes con agua que estén de 10 

a 12ºC de temperatura (Cobb, 2019). 

En el proceso de enfriamiento las aves son nuevamente sumergidas 

durante 17 minutos en recipientes con agua a 2ºC, y en algunas industrias, para 

aumentar el proceso de resfriado adicionan en el agua de 2 a 5 ppm de 

propilenglicol. Luego de este proceso, las carcasas son colgadas, para retirar el 

exceso de agua, sin embargo, durante las etapas de enfriamiento las carcasas 

pueden llegar a absorber 8% de agua (Sarcinelli et al., 2007). 
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Luego las carcasas son clasificadas en pollos enteros o en cortes. En 

seguida estas son empaquetadas al vacío (esto ocurre solo en las industrias, poco 

probable en un sistema extensivo) en ambientes destinados a este fin. Al finalizar 

este proceso las carcasas son almacenadas en ambientes con temperatura de -1 a 

1ºC y humedad relativa de 80 a 85%. Este procedimiento permite que la carcasa 

dure de 6 a 8 días (Sarcinelli et al., 2007). 

Algo importante a mencionar y a tener cuidado durante todos los procesos 

mencionados es el riesgo de que las carcasas se contaminen con Salmonela, 

debido a la falta de un programa de bioseguridad en el sector de sacrificio y 

procesamiento o por el ingreso de animales infectados no detectados al sector. Si 

en el sector de sacrificio y procesamiento existe una o más aves infectadas, el 

riesgo de contaminación cruzada es elevada, así mismo esto puede suceder si el 

ambiente destinado a este fin, no recibió una inspección previa (Rasschaert et al., 

2007). 

 

Salidas 

Calidad de la carne y producto final 

La calidad de la carne del pollo puede ser afectada por factores, microbiológicos, 

genética del animal y alimentación. Con respecto a factores microbiológicos, según 

Temprado, (2005) luego de transformar el pollito en carne, deben tomarse en cuenta 

varios aspectos, tales con la seguridad alimentaria y la vida útil comercial del producto. 

Es importante mencionar que el musculo del animal “in vivo” es libre de 

microorganismos, en otras palabras, es estéril, sin embargo, después del proceso de 
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matanza y procesamiento y exposición al aire, la carne de pollo puede concentrar un 

millón de bacterias por centímetro cuadrado o gramo (Souza et al., 2020), por lo que su 

cocción antes de su consumo es de alta importancia. 

Diferentes métodos surgieron a lo largo del tiempo con la finalidad de controlar y 

reducir la carga bacteriana de la carne de pollo post-mortem. Por ejemplo, en las grandes 

industrias avícolas, se utiliza la irradiación gamma para controlar la proliferación 

microorganismos patógenos. En 1990 en los Estados Unidos se aprobó el uso de 1.5 a 3 

kGy (kilogray, cantidad de energía absorbida) para la eliminación de Salmonela en la 

carne de pollo post-mortem (Federal-Register, 1992). En el Brasil se usa este método 

para reducir la proliferación de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Salmonella 

typhimurium en pechugas de pollo destinadas a refrigeración, las dosis de irradiación 

recomendadas para estos casos son de 6 kGy (Spoto et al., 2000). 

Otro factor que afecta la calidad de la carne es la genética del animal, 

dependiendo que linaje escojas para tu plantel dependerá el resultado final de tu producto. 

En Brasil se estudiaron 3 linajes de pollos de carne, Cobb 500, Paraíso Pedrés e Isa Label 

(pollos camperos) y evaluaron la calidad de sus carcasas (referente a sus características 

físico-químicas). Los autores reportaron que los pollos Cobb 500 presentan mejor 

rendimiento de carcasas, sin embargo, las otras líneas, presentan mejor textura y 

coloración del músculo (Santos et al., 2005). En otro estudio comparando el rendimiento 

de carcasa de las líneas Ross, Master Gris, Label Rouge y Rojo Pesado, fue encontrado 

que la línea Ross puede llegar a tener un rendimiento de 74% y menor grasa abdominal 

de 2%. En el mismo estudio en cuanto al rendimiento de cortes la línea Ross tiene mejor 
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rendimiento de pechuga, con 36.9 % que las otras líneas estudiadas (Madeira et al., 

2010). 

Además de aspectos microbiológicos y genéticos, la alimentación también es 

factor potencial que afecta no solo la calidad y rendimiento de la carne, sino el grado de 

aceptación por parte del consumidor. Por ejemplo, en el departamento de Lambayeque- 

Perú, evaluaron el efecto de la inclusión de Cúrcuma (Curcuma longa), Romero (Savia 

rosmarinus) y Canela (Cinnamomum verum) en una proporción de 50:30:20 en el 

alimento sobre el grado de aceptación de 30 consumidores control. El estudio mostró que 

el 32% de los degustadores catalogaron a la carne que recibió 0.10% de la mezcla de 

“muy buena” (Majuan, 2019). 

Finalmente, después de varios procesos de transformación, se obtiene el producto 

final, el cual es la carne de pollo. Este producto después de ser evaluado e inspeccionado 

por el profesional competente (Mora, 2016) es distribuido para los sectores minoristas y 

mayoristas, que son los encargados de comercializar el producto, en el mercado local o 

nacional (dependiendo del sistema de producción que emplees). El Perú, generalmente 

importa carne de pollo de los Estados Unidos y de Brasil, sin embargo, esporádicamente 

exporta para Colombia y Bolivia (MIDAGRI, 2021). 

Manejo de los residuos generados en la producción 

Otros de los productos generados en el proceso productivo de pollos de carne, son 

los residuos obtenidos al término de la crianza, en la matanza y en el procesamiento de la 

carne. Los residuos comprenden, la cama del galpón, carcasas de animales muertos, 

plumas, etc. Para el correcto descarte de la cama del galpón es aconsejable realizarle un 

análisis químico, para que el manejo sea hecho con mayor precisión (Silveira y Vieira, 
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2020). Por otro lado, los índices de mortalidad estarán relacionado con las buenas 

prácticas de manejo durante el proceso, es decir si ejecutado un buen plan de 

bioseguridad, habrá pocas pérdidas económicas. 

La cama del galpón puede ser utilizada con abono para vegetales y hortalizas 

(previo proceso de compostaje o biodigestión) y las aves muertas deben pasar por un 

tratamiento ambientalmente correcto y su producto final puede ser usado como abono 

para arboles (no se recomienda en vegetales, por cuestiones sanitarias; Carvalho et al., 

2013). Antes de aplicar al suelo, también se debe conocer la composición de la misma, 

para evitar contaminación por un desequilibrio en el balance de nutrientes, pues el exceso 

de nutrientes puede también causar daños ambientales por lixiviación entre otros (Factor 

et al., 2018). En el cuadro 3 se puede observar la cantidad de residuos generados en 3 

galpones con área de 1200, 1500 y 2400 m2, así como de la cantidad que se genera por 

ave. 

 

 

 

 

Cuadro 3. Relación de la cantidad de residuos generados y el número de aves 
 

Galpón 
kg de residuos Número de kg  de  residuo 

 generado/lote alojadas generado/ave 

1 17157 21600 0.79 

2 20747 27000 0.77 
3 35717 47000 0.76 

Fuente: Massotti (2015). 
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Conclusiones 

 

 
▪  Existen varios modelos para organizar el proceso productivo de pollos de carne. De los 

tres modelos vistos, la estructura organizacional sugerida por Sarna (2018) de Entradas, 

Procesos y Salidas, es la que mejor agrupa y simplifica los procesos. 

 

 

▪ La organización del proceso productivo está relacionada con el sistema de producción. 

 

 

 

▪ La línea Cobb es la que mejor expresa su potencial genético en varios aspectos productivos 

y calidad de carne, seguida de la línea Ross. 

 

▪ Solo el 10% de las avícolas producen pollos de carne, en cuanto el 40% se dedica a 

comercializar. 

 

▪ 45.000 aves producen 35.717 kg de residuos desde la fase inicial hasta la fase de 

terminación. 
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Recomendaciones 

 

 

 
▪ Definir e identificar el sistema de producción antes de emprender con la producción de 

pollos de carne. 

 

 

▪ Esquematizar los procesos de tu sistema productivo antes de ejecutarlos en el campo. 

 

 

 

▪ Compartir conocimiento sobre la organización del proceso productivo de pollos de carne 

mediante trabajos de extensión rural. 

 

▪ Tener en cuenta el control de calidad en la organización del proceso productivo de pollos 

de carne. 
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Anexo 1. Encuesta de producción avícola 

 

ENCUESTA DE PRODUCCION AVICOLA EN YURIMAGUAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA /PRODUCTOR INDEPENDIENTE 

Avícola Arilith 

TIPO DE AVE COMERCIAL 

Pollos parrilleros 

TIPO DE COMERCIALIZACION DE POLLOS DE CARNE 

1. Cria pollos y vende al revendedor. (  ) 

2. Cria pollos, distribuye, y vende diretamente. (  ) 

3. Cria pollos, processa y vende al revendedor. ( ) 

4. Compra pollos vivos, procesa y comercializa. ( x ) 

 

 
QUE LINEA DE POLLO COMERCIALIZAS 

1. Cobb ( ) 

2. Ross  ( ) 

3. No sabe (x ) 

4. Otros ( ) especificar. 

 
CUAL ES LA EMPRESA DE PROCEDENCIA DE LOS POLLOS VIVOS 

1. Empresa local (nombre de la empresa) 

 

 

2. Empresa de otros departamentos 

San Martin (Don pollo, la Campiña), la Libertad ( Chimu) 

 

CUAL ES TU PRINCIPAL MERCADO DE COMERCIALIZACION (a que lugares distribuyes el 

pollo) 

1. Yurimaguas 

 

Mercado central de Yurimaguas 

 

 

2. Pueblos ribereños 
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DE QUE MANERA COMERCIALIZAS TUS POLLOS PARRILLEROS 

Se lo comercializa de manera eviscerada porque a peso vivo no se gana mucho a un precio de 20 

entre 25 cada pollo. 

 

 

ESTA ACTIVIDAD ES TU PRINCIPAL INGRESO ECONOMICO 

1. Totalmente ( x ) 

2. Parcialmente (  ) 


