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Resumen 

 

El presente estudio se realizó Cúcuta norte de Santander, cuyo objetivo fue evaluar el efecto 

de la inclusión de la cebada (Hordeum vulgare) en la dieta de pollos de engorde de la línea ROSS- 

308, provenientes de la avícola San Marino Bucaramanga. 

Se evaluó los efectos del uso de cebada (Hordeum vulgare) y sus benéficos sobre la 

ganancia de peso, la conversión alimenticia, el índice de productividad y rendimiento en canal en 

los pollos, Analizando el peso general, Incremento de pesos semanales, comparación de 

rendimientos. para evaluar el costo de producción por ave. Se empleó un estudio es de tipo 

experimental con un enfoque cuantitativo, se manipulo intencionalmente una variable para analizar 

los resultados en diferentes niveles de inclusión de cebada en la dieta de pollos de engorde. 

Se empleó un diseño de investigación se desenvolvió con un modelo estadístico factorial 

A x B, donde, A = (sexo del ave: macho y hembra) x B (tres niveles de inclusión: 0, 5 y 10 % de 

cebada (Hordeum vulgare) con tres repeticiones, siendo la unidad experimental una jaula que 

contenía 5 aves. El modelo factorial se plantea 3 x 2 (3 dietas y 2 sexos). 

En los resultados obtenidos de las variables según las dietas evaluadas, el peso final (g), las 

aves alimentadas con la dieta testigo y la dieta con 5% de inclusión presentaron diferencias 

estadísticas (P≤0.05) respecto a la dieta de inclusión del 10%, evidenciándose el mayor peso final 

en esta ultimas (2428,93 ± 164,72). La mayor ganancia de peso se obtuvo con la D10% (1588,47 ± 

170,24) y las aves alimentadas con D0% (1489,38 ± 92,24) y D5% (1450,77 ± 191,92) presentaron los 

pesos más bajos. La conversión alimenticia, el mejor resultado se evidenció con las dietas D10%, 

al analizar las conversiones obtenidas con D0% y D5%. Se puede indicar que la ganancia de peso, 

conversión alimenticia y peso en canal da buenos resultados con niveles de inclusión de hasta un 

10% de (Hordeum vulgare) en la dieta de los pollos de engorde de la línea ROSS-308. En cuanto 

el análisis económico se determinó que la elaboración de un kilogramo de alimento con la inclusión 

de cebada (Hordeum vulgare), representa un costo más elevado que adquirir un kilogramo de 

concentrado comercial. 

 

 

Palabras Claves: Cebada, Hordeum vulgare, dieta, costo de producción, ROSS-308. 
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Abstract 

 

 
The present study was carried out in Cúcuta, northern Santander, with the objective of 

evaluating the effect of the inclusion of barley (Hordeum vulgare) in the diet of broilers of the 

ROSS-308 line, from the San Marino Bucaramanga poultry farm. 

The effects of the use of barley (Hordeum vulgare) and its beneficial effects on weight gain, 

feed conversion, productivity index and carcass yield in broilers were evaluated, analyzing the 

general weight, weekly weight increase, yield comparison, to evaluate the production cost per bird. 

An experimental study with a quantitative approach was used, a variable was intentionally 

manipulated to analyze the results at different levels of inclusion of barley in the diet of broilers. 

A statistical factorial model A x B was used, where A = (sex of the bird: male and female) 

x B (three levels of inclusion: 0, 5 and 10 % of barley (Hordeum vulgare) with three replications, 

the experimental unit being a cage containing 5 birds. The factorial model was 3 x 2 (3 diets and 

2 sexes). 

In the results obtained for the variables according to the diets evaluated, the final weight 

(g), the birds fed with the control diet and the diet with 5% inclusion presented statistical 

differences (P≤0.05) with respect to the diet with 10% inclusion, showing the highest final weight 

in the latter (2428.93 ± 164.72). The highest weight gain was obtained with D10% (1588.47 ± 

170.24) and the birds fed with D0% (1489.38 ± 92.24) and D5% (1450.77 ± 191.92) presented the 

lowest weights. In terms of feed conversion, the best results were obtained with the D10% diets, 

when analyzing the conversions obtained with D0% and D5%. It can be indicated that weight gain, 

feed conversion and carcass weight give good results with inclusion levels of up to 10% (Hordeum 

vulgare) in the diet of broilers of the ROSS-308 line. As for the economic analysis, it was 

determined that the production of one kilogram of feed with the inclusion of barley (Hordeum 

vulgare) represents a higher cost than acquiring one kilogram of commercial concentrate. 

 

 

Key words: Barley, Hordeum vulgare, diet, cost of production, ROSS-308. 
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Introducción 

 

El desarrollo sostenible del sector avícola ha desempeñado un papel clave en la seguridad 

alimentaria a nivel mundial, estableciéndose esta actividad a pequeña, mediana y gran escala 

(FAO, s.f). 

La industria avícola ha impulsado el desarrollo económico del campo y ha tenido un 

crecimiento en los últimos años lo cual ha permitido consolidarse como uno de los sectores 

importantes para el crecimiento del PIB en el sector agropecuario. En esta industria muestra cifras 

de crecimiento que la consolidan como un renglón determinante en la economía nacional. No 

obstante, se entiende que los métodos de alimentación de las aves de corral se conforman del 

integrado de varias especies de componentes nutritivos, de los cuales, Hidalgo y Rodríguez (2016) 

los acentúa como los cereales y derivados de estos, de donde se obtiene las proteínas, minerales, 

suplementos dietéticos, y los agregados alimenticios que le brindaran al animal los elementos 

nutritivos para el mantenimiento y desarrollo. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018) 

Los pollos de engorde a nivel nacional se encuentran presentes en los diferentes 

departamentos, según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia la producción avícola 

abarca pequeños y grandes sistemas, los pequeños sistemas están centradas en un contexto íntegro 

y reducido proyectándose como una actividad que contribuye al sustento alimenticio de familias o 

de un determinado número de ciudadanos; y los de gran escala se encuentran relacionados a la 

industrialización de la producción, con estándares amplios de comercialización (FENAVI, 2017). 
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El Problema 
 

1.1 Título 

 

Efecto de inclusión de Cebada (Hordeum Vulgare) en la dieta pollos de engorde de la Línea 

Ross-308 en Etapa de Finalización. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El principal problema de la avicultura, son los altos costos de producción, tales como lo 

son los altos precios del alimento comercial para los pollos, los cuales se aumentan a causa del 

valor elevado de las materias primas manejadas como la soja y el maíz. También el alto costo del 

alimento, el transporte y el mal manejo que incrementan los costos de producción por lo que nos 

ayuda a encontrar opciones que se encuentren en el entorno para que ayuden a minimizar costos 

de producción. (FAO, s.f.) 

La actividad avícola en estos momentos de actualidad y modernismo, al igual que todas las 

actividades industrializadas, buscan conseguir un sistema que les proporcione cierto nivel de 

estabilidad y sostenimiento económico para su óptima producción, y de esta manera cubrir la 

demanda generada a manos de la sociedad consumidora; donde el papel realizado por los 

productores se enfoca en lograr la máxima eficiencia del animal; en el caso de la industria avícola, 

para que las aves logren alcanzar el punto de máxima productividad en virtud a la línea genética 

se debe de proporcionar óptimas condiciones donde el animal cumplirá su proceso de crecimiento 

y engorde de manera prevista (Bohorquez, 2014). 

El ave de corral destinada a la producción de carne se ha mejorado genéticamente para 

tener la capacidad de convertir los que consume en masa muscular en periodos de tiempo 

relativamente cortos; sin embargo, aunado al mejoramiento genético se encuentra el factor 

alimenticio, el cual desempeña un papel importante para lograr las ganancias de peso esperadas 
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en estas aves, donde se debe de proporcionar la calidad y cantidad de alimento requerida por el 

animal acorde a la etapa productiva (inicio, levante y/o engorde). (FAO, s.f.) 

A nivel nacional uno de los factores que representan mayor costo en las unidades avícolas 

es la alimentación, ya que las aves dependen completamente del concentrado comercial para 

satisfacer los requerimientos nutricionales de mantenimiento y producción, concentrados que en 

los últimos años han mostrado una tendencia marca al aumento de sus precios teniendo en cuenta 

que más del 50% de las materias primas empleadas en la elaboración son importadas, como 

respuesta a esta situación los pequeños y medianos productores ha optado por incluir en las dietas 

materias no convencionales que les permitan reducir costos en la alimentación de los animales; sin 

embargo, los resultados en relación a la efectividad de dichas materias siguen siendo objeto de 

estudio, haciéndose necesario aunar esfuerzos para lograr establecer otras materias primas que se 

puedan incluir en las dietas y que representen menor gasto a los productores (Gomez, 2015). 

 
 

1.3 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de diferentes niveles de inclusión de cebada (Hordeum vulgare) en la 

dieta sobre el desempeño productivo de pollos de engorde durante la etapa de finalización. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Determinar el efecto de la inclusión de diferentes niveles de cebada sobre (sobrevivencia, 

consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, peso en canal y rendimiento en 

canal), en pollos de engorde de la línea ROSS-308 durante la etapa de finalización. 

Determinar la correlación costo / beneficio para cada una de las dietas (0,5 y 10% de 

inclusión de cebada) en pollos de engorde de la línea ROSS-308 en etapa de finalización. 
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1.5 Justificación 

 

La principal limitante de la avicultura local, son los costos excesivos de producción, tales 

como lo son los altos precios del alimento balanceado comercial para los pollos, los cuales se 

incrementan a causa del valor elevado de las materias primas manejadas como son soja y el maíz. 

También el alto costo del alimento, transporte y el mal manejo que incrementan los costos de 

producción por lo que hace preciso encontrar opciones que se encuentren en el entorno para que 

ayuden a minimizar costos de producción. (FAO, 2013) 

Teniendo en cuenta en los altos costos de producción de pollo de engorde en la región, los 

costros de transporte del producto o los insumos son de precios elevados. De otra forma se busca 

la facilidad de obtención de otros alimentos alterno para la alimentación, se busca alternativas con 

buenos aportes nutricionales para variar la forma de alimentar el pollo de engorde para que 

minimice su costo de producción y que su actividad productiva sea rentable. Por esta razón se 

plantea implementar suplementación en la dieta delos pollos de engorde con cebada con unos 

porcentajes del 5 y 10 %. 

Según (Andrew BourneCobb-Vantress, 2017). El progreso genético del pollo durante los 

últimos 30 años ha sido espectacular. Las empresas primarias de genética avícola han estado 

enfocándose en cuanto es el costo por kilo de peso vivo producido o el costo de kilo de carne 

producida. La buena selección de una buena línea genética para llegar a su máximo rendimiento 

de carne del ave, se sugiere que los productores avícolas continuamente están revisando sus 

estrategias de manejo y de nutrición para asegurar que obtengan máxima eficiencia y ganancia. 

Se busca utilizar fuentes de nutrición y otras herramientas de manejo para minimizar los 

costos de la alimentación avícola. Tradicionalmente, el pollo de engorde ha sido alimentado para 

maximizar el peso corporal. pero, han encontrado que mayor crecimiento a una edad relativamente 
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joven puede provocar un número de problemas metabólicos, las cuales puedan afectar la salud y 

la productividad del ave. 

Cabe destacar que la carne del animal avícola, en especial la del pollo, demanda un 

consumo de altos niveles y estándares de forma global dentro de la sociedad, acreditándoles 

valores de fácil acceso para su compra, de alto valor nutritivo y con un grado de sanidad muchos 

más favorable en comparación de las carnes rojas. Rodríguez Duarte y Taleno Barrera (2017) 

deducen que, en la actualidad se ha logrado identificar que en los mercados de comercialización 

es muy frecuente la presencia de varios tipos de pollos, de los que se pueden mencionar: el pollo 

blanco, conocido como las líneas “Ross, Cobb y Avian Cobb y el Pollo Broiler Blanco”, siendo 

estos las clases usualmente más comercializadas por su capacidad de engorde y rentabilidad en el 

mercado. 

En relación con lo presentado por la FENAVI (2017) la sección de la crianza y producción 

avícola presentan un incremento notable dentro de la escala de la sostenibilidad, tomando en 

consideración todo los sentidos de rentabilidad del animal, es decir, no solamente como una 

especie de carne (blanca) sino también la producción de huevos, la cual, podrá variar en 

concordancia con la temporada en la que se está comercializando en el mercado, de igual manera, 

esta misma entidad estima que el valor de rentabilidad de esta especie podría presentar anualmente 

cifras más altas, siempre que su proceso de alimentación sea de alta calidad y estabilidad a la 

industria. 

Lo que conlleva, a la necesidad de presentar una evaluación particular de los mecanismos 

que se implementan para la inducción de la Cebada como alimento para este tipo de especie 

avícola, gracias a que se determina como una sustancia de altas concentraciones proteicas y 

energéticas que generarán en el animal una aceleración de su metabolismo de crecimiento de 
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manera elevada. No obstante, este tipo de alimento puede generar consecuencias letales para los 

animales cuando no se tiene una buena manipulación en las cantidades y la frecuencia en el modo 

de suministrar las cantidades de suministro alimenticio. 

Finalmente, se buscó dar a conocer las medidas y cantidades necesarias de alimentación y 

suplementación con la cebada en la alimentación de los pollos de engorde en la etapa de levante y 

finalización y claramente teniendo en cuenta que este cereal se da en algunas zonas del país y con 

un buen aporte nutricional que podría llegar a reducir costos en las materias primas tradicionales 

en la dieta de las aves. 
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Marco Referencial 
 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacional 

 

A nivel internacional hay una gran variedad de investigaciones científicas relacionadas al 

tema en desarrollo, de las cuales se tomaron las más pertinentes, como la realizada por Jiménez 

Ramírez (2021) expuesta ante la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de México su trabajo 

académico de investigación titulado: “Valoración de Bioinsumos del Trópico Húmedo en la 

Alimentación de Pollos (Gallus gallus domesticus) en Traspatio”. Esta investigación tuvo por 

objetivo realizar una valuación estratégica a tres diferentes tipos de alimentación, tales como: 

“Harina de pez diablo/armado (Hypostomus sp), pasta de fruto de palma de aceite (Elaeis sp) y 

harina de caña de azúcar (Saccharum sp”p.17, suministradas a los pollos de la línea Gallus gallus 

domesticus; generando resultados que manifestaron una diferenciación notoria entre estos 

componentes alimenticios, debido que, los que se encontraban siendo alimentados con harina de 

pez diablo/armado (Hypostomus sp) presentaron concentraciones de “20% HMA, 50% HPD, 20% 

PFPA y 10% HCA” generando un aumento en su peso, presentándolo como uno de los métodos 

más rentables al generar rendimiento productivo en las aves y tener un mínimo costo de 

adquisición. Como aporte a la investigación en curso, se estima los optimos resultados al incluir 

materias primas no convencionales en la alimentación d elas aves, que para el caso será la cebada 

(Hordeum Vulgare). 

Seguidamente, Venturo Espejo (2019) en su tesis de grado presentada ante la Universidad 

Nacional de Trujillo de Trujillo - Perú, que lleva por nombre “Utilización de harina de carne, como 

fuente de proteína animal, en raciones de engorde para pollos COBB-500”. Detalla su propósito 

direccionado a establecer un resultado, desarrollado por medio de la implementación de la harina 
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de carne en el proceso de engorde de los pollos Cobb-500, para lograrlo se incluyeron parámetros 

de estudios destinados a reconocer el incremento de peso en los pollos, el nivel de mortandad y la 

transformación por alimentación datos que se analizaron para llegar a resultados que deducen, que 

el incremento en el peso de los pollos se presenta en 1359.4 gr, un 1.09 en la evacuación alimenticia 

y el 1.25% en su grado de descenso. 

Lo que conlleva a ostentar una conclusión, afianzada en que la inclusión de la harina de 

carne (Proteika) en el proceso de alimentación de los pollos de engorde COBB-500 alcanza un 

nivel que varía entre el 2% - 6% en el transcurso de engorde del animal. Indicando de manera 

positiva para la investigación desarrollada que, el pollo de engorde de la línea COBB-500, es un 

animal con muy buenas características al momento de ser criado para su aumento corporal con 

fines de comercio. 

Consecuentemente, se determina el trabajo de investigación realizado por Maldonado Pinto 

(2021) titulado “Estimación de función de producción para pollo de engorde COBB 500” 

sustentado ante la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano de Honduras, está tiene su 

concentración en desarrollar una guía integrada por la utilidad variada que existen entre la crianza 

y el valor de coste, permitiendo tener resultados que delimiten en momento oportuno para dar paso 

a aplicar la muerte de los pollos de engorde COBB 500. En los resultados se revelan las etapas 

características que se tomaron en cuenta para la ejecución de la guía, siendo estas: Producción del 

pollo de engorde COBB 500, estudio analítico financiero y económico, y el procesamiento de los 

datos suministrados por medio del manejo de páginas digitales de cálculo, cabe destacar que para 

el manejo de estos datos y los resultados obtenidos se presentó un sistema de diagramas, gráficas 

y fórmulas que funcionan como herramientas al momento de realizar un análisis técnico de sus 

resultados. 
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Por tanto, se logra identificar por medio de la conclusión que, el intervalo de tiempo óptimo 

para efectuar el proceso de la muerte a los pollos de engorde COBB 500 se posiciona en 41 días, 

con un aproximado de peso estándar de 2.900 Kg, tomando en cuenta la cantidad de días a partir 

del momento del nacimiento del animal. Esto puede presentarse como un aporte de gran 

importancia a la investigación, puesto que, denota el tiempo más conveniente para que el animal 

pueda llegar a su punto máximo de provecho económico por medio de la alimentación de forma 

precisa y constante. 

2.1.2 Nacional 

 

En un contexto nacional, Barrera Oliveros y Robles García (2018) presenta un trabajo de 

investigación titulado “Evaluación técnico-económica utilizando trigo (Triticum vulgare), alfalfa 

(Medicago sativa), cebada (Hordeum vulgare) como complemento alimenticio en la producción 

de pollo de engorde”, exteriorizado ante la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con sede 

en Duitama - Boyacá; tuvo el propósito de estimar una valoración enfocada en las estrategias 

técnicas y el sistema económico y financiero para optimizar el proceso de crianza del pollo, 

implementando una alimentación por medio de elementos nutritivos como el “Triticum vulgare, 

Medicago sativa y la Hordeum vulgare”, de manera concentrada para lograr obtener un índice de 

valor positivo en el proceso del aumento de pesaje del animal. Entre los resultados se logra apreciar 

una evaluación de diversos procesos, de los que se pueden destacar: suministro de alimento por 

cada pollo distribuido por cada uno de los conjuntos experimentales, aumento de los kilogramos 

de manera totalizada por cada uno de los conjuntos y el número de pesaje estándar, en relación con 

los pollos que se encontraban bajo el suministro de cuatro tratamientos, la transformación en el 

proceso de alimentación, el estudio de valor de costo en el proceso de crianza del animal. 
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En definitiva, la investigación presentó condiciones de intervalos de variación en relación 

al proceso de alimentación por medio de la aplicación de los elementos presentados con 

anterioridad, deduciendo que el incremento de la masa corporal del animal aumentó de forma 

positiva y cuidadosa, llegando a comportarse dentro de un estándar de rentabilidad altamente 

potencial para su producción y ganancias, datos que actúan de forma correlacionada con la 

investigación, puesto que, esta revela datos de gran importancia para validar el suministro de 

alimento de cebada a los pollos de engorde línea COBB 500. 

Botero Romero y Nimísica Guevara (2020) realizan un estudio investigativo relacionado 

con una “Propuesta de Mejora para el Sistema Productivo de la Granja Avícola El Salitre bajo el 

Modelo de Autoevaluación Lean Manufacturing” como requisito solicitado por la Universidad 

Antonio Nariño - sede en Villavicencio - Meta, manifiesta el propósito de crear una planificación 

tentativa (propuesta) que permita la optimización por medio de la utilidad de los instrumentos Lean 

Manufacturing para el sistema de producción en la granja. Por medio de los resultados presentados 

se identifica una visita de campo a las instalaciones físicas de la granja, donde se aplicaron métodos 

de estudios del diagnóstico como: el Análisis Ishikawa, Diagrama de Ishikawa, el modelo de planta 

estructural de la granja, la autoevaluación de los instrumentos de ayuda de lean manufacturing, las 

5´S organización de los puestos de trabajo, el método estratégico aplicado para la mejora continua, 

el sistema de flexibilidad operacional, diseños estratégicos como Poka Yoke, el balanceado de la 

producción, SMED (Single-Minute Exchange of Die), TPM (Mantenimiento productivo total), 

creando de esta manera un contexto amplio para presentar unos resultado globales que den paso a 

la continuidad de la metodología que permita clasificar los instrumentos Lean Manufacturing y 

analizar las posibles variables que sean críticas para el objetivo final. 
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Posteriormente, por medio de la conclusión se logró conocer las afectaciones que deben de 

ser examinadas con detenimiento, y así proceder con el estudio de rentabilidad y sostenimiento de 

la empresa, tomando en cuenta que por medio de la propuesta del modelo de mejora se visualiza 

como una método para la optimización de la empresa, tanto en la parte infraestructural, como en 

el sentido de rentabilidad comercian dentro del mercado de demanda masivo que se hace visible 

por medio del sistema de oferta y demanda de la producción. 

Para culminar con este espacio, se encuentra el trabajo de investigación llevada a cabo por 

parte de Jesús Buitrago y Coy Gutiérrez (2019) el cual lleva por nombre “Implementación de un 

sistema de producción avícola en el municipio del Carmen de Viboral, Antioquia” defendida en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con sede en Medellín. Esta se caracterizó por 

presentar un lineamiento estratégico que dio paso a la visualizar una acción oportuna para la 

introducción de un proceso de producción avícola con especies de la línea Lohmann Brown (Gallus 

domesticus) para dar paso al óptimo cubrimiento de la demanda por parte de los mercados de 

consumidores, lo que ocasiona una buena interacción entre el sistema de oferta y demanda de la 

producción. 

Este autor presenta resultados relacionados con un estudio de análisis de factores que se 

encuentran precisados por medios de la evaluación del Sistema de producción, el método de 

mercadeo, la cantidad de usuarios y consumidores de la producción desempeñada, las bases de 

normatividad especificadas, los datos de la cantidad de granjas avícolas de postura o levante, las 

diversas obligaciones de propietarios de granjas, y por último, el análisis del estudio financiero. 

Lo que presenta una conclusión que hace referencia al manejo y control del sistema de 

comercialización y las técnicas que deberías ser aplicadas para lograr obtener mejores resultados 

a lo largo de toda la vida útil de la granja. 
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No obstante, presenta una circulación en aportes de gran interés con la investigación un 

curso, puesto que detalla datos precisos de un sistema de producción estructurado de forma 

detallada y cuidando diversos aspectos que son de gran relevancia para tener un campo más 

amplio de oportunidades al momento de trabajar la alimentación del pollo con cebada (Hondean 

vulgare). 

 
 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 La cebada (Hordeum vulgare) 

 

Es una hierba anual de 20-120 cm, que crece entre los 0 y 1000 msnm, Originaria de 

Oriente, proviene específicamente de dos centros ubicados uno en el Sudeste de Asia y otro en 

África septentrional. Se cree que es una de las primeras plantas domesticadas al comienzo de la 

agricultura. (Bernardi., 2019) 

 
 

2.2.2 Producción nivel nacional 

 

En Colombia se sembraron 2.957hectáreas en el año 2017. La producción se concentra en 

los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Boyacá sembró el 74,2% (2.195 hectáreas) 

del área del país en 2017. El precio promedio en el año 2017 de la tonelada de cebada en Boyacá 

fue de $760.000. El consumo aparente de cebada en el año 2017 fue de 298.726 toneladas. El 

principal uso de la cebada en el país es la industria cervecera. (Cebada (Indicadores), 2018) 

2.2.3 Línea comercial ROSS-308 

 

El pollo Ross 308 Es popularmente el que satisface las necesidades de los clientes que 

requieren ver en un ave que se caracterice por un buen desempeño. El pollo Ross 308 es conocido 

mundialmente como un producto que muestra desempeño consistente en el galpón de engorde. Los 
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productores integrados e independientes valoran la tasa de crecimiento, la conversión alimenticia 

y el robusto desempeño del ave Ross 308. (Aviagen, 2018) 

 

 
Ilustración 1. Pollo Ross-308 

Fuente: Aviagen. 

 

 

 

 

2.2.4 Efecto de Inclusión de Cebada (Hordeum Vulgare) en la dieta de Pollos de Engorde 

 

El método de alimentación de los pollos de engorde es un sistema de gran cuidado y 

atención, puesto que es el que tiene mayor importancia en el proceso de crianza del pollo, 

basándose en datos proporcionados por Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional 

Dirección de Educación Agraria (2017), este sistema se considerándose responsable de un 75% de 

la producción de este tipo de ave de corral, es preciso acotar que un correcto método de 

alimentación afirmara en el animal una óptima estructura física. 

En virtud a los beneficios financieros que se desean aprovechar del pollo se le suministra 

al animal el tipo de alimentación necesaria para su buen desarrollo y caracterización de un buen 

patrón de crecimiento. Quilli Flores y Ochoa Huanca (2017) sustentan que el proceso de 

alimentación estará distribuido en dos secciones, en primer lugar se les suministra la cantidad de 
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alimento de crecimiento, la cual posea un grado proteínico de aproximadamente unos 20% de su 

totalidad (durante los primeros días de nacido hasta las nueve semanas), dando paso de manera 

continua a incluir en su ración de comida diaria (de la semana novena en adelante) restos de 

alimentos sólidos de forma moderada para prevenir una suplantación del alimento que es el 

principal acreditados de las proteínas y calorías que le permiten al animal aumentar en su peso. 

Cabe destacar que la cantidad de alimento administrada al pollo macho será siempre más elevada 

que en comparación a la de la polla, lo que lo presenta como un modelo más propenso a la 

comercialización. 

Partiendo de lo anteriormente acotado, se deduce que la alimentación por medio del 

suministro de la Cebada (hordeum vulgare) se presenta como un método de alta concentración en 

proteínas, azúcares, ß-glucanos y pentosanos, y un grado de EM/kg mucho más disminuido que de 

los cereales como el trigo (Triticuml) o maiz (Zea mays) que le permite a los pollos de engorde de 

la línea Cobb 500 obtener los nutrientes necesarios para su mayor incremento en peso y ser de alta 

rentabilidad al momento de comercializarlos. 

 
 

2.2.5 Pollos de Engorde de la Línea ROSS 308 en Etapa de Finalización. 

 

Antes de desarrollar una teoría que describa a los Pollos de Engorde de la Línea ROSS 308, 

se debe de tener en cuenta, basándonos en lo presentado por Cordero Hermida (2019), los pollos 

destinados al proceso de engorde corresponden a la clase identificada como un potencial prospecto 

para la crianza en granjas donde serán procesadas por medio de sistemas de alimentación ya 

seleccionados para su engorde y su futura comercialización. Cabe destacar que la alimentación ha 

de estar basada en elementos vitamínicos y proteínicos, lo cual permitirá aumentar su peso para 

finalmente ser matado y vendido a los comercios o distribuidoras. Su pleno propósito es 
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principalmente desarrollar un aceleramiento óptimo en el sistema de producción del 

establecimiento de crianza, influyendo directamente en el factor de demanda del mercado 

comercial. 

Andrade Yucailla, Toalombo, Andrade Yucailla y Lima Orozco (2017) determinan que los 

pollos de engorde pertenecientes a la línea Ross 308 es una especie caracterizada por presentar 

particularidades de gran beneficio a nivel de rentabilidad y sostenimiento comercial al momento 

de presentarse una producción de forma industrial, debido que, posee una proceso de evolución 

positiva con el sistema de alimentación, sin necesidad de incluirles grandes cantidades de consumo 

lo que le posiciona como un producto de bajo costo de adquisición y mantenimiento y de alto o 

promedio coste de venta y mercadeo. 

Consecutivamente, gracias a lo establecido por Acosta Páez y Jararnillo Benavídes (2016) 

se toma en consideración que, este tipo de pollos presentan características concisa, tales como: 

Mínimo valor de costo mientras el animal se encuentre vivo, beneficios de manera privilegiada en 

las porciones de alimento que poseen un costo mucho más reducido, el proceso de alimentación se 

considera como el más eficiente del mercado, presenta un nivel elevado en la tasa de crecimiento 

por cantidades comerciales, la similitud se observa de manera igual en el proceso de crecimiento 

de todos pollos que comienzan el proceso en un mismo momento y bajo las mismas condiciones 

de crianza. 
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2.6 Marco Contextual 

 

La investigación desarrollada se ubicó en la ciudad de Cúcuta, Departamento del Norte de 

Santander, posee una altitud de 320 msnm, una temperatura promedio de los 30°C y un nivel de 

precipitación de unos 1.050mm anual (ver figura 1). 

 

Ilustración 2 Satelital de la Ciudad de Cúcuta – Norte de Santander en 2D 
Fuente: Google Earth 

 

 

2.7 Marco Legal 

 

El presente proyecto se enmarcó dentro de la siguiente normatividad: 

 

Constitución Política de Colombia 

 

Bajo los criterios dados por la Constitución como la norma jurídica con mayor nivel 

jerárquico del ordenamiento jurídico, presenta el artículo 64 inmerso dentro de los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales, determina la responsabilidad que tiene el Estado en desarrollar 
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la iniciativa en virtud de la obtención de las extensiones de terreno de los empleados dedicados a 

las actividades de campo (agricultura), siendo de manera particular o colectiva, gozando 

plenamente con los servicios básicos y empresariales de producción (p. 11). 

De igual manera, ostenta el artículo 65, asigna que el sistema de producción de los insumos 

de alimentación tendrá el pleno amparo por parte del Estado, dando una preferencia a todas las 

acciones que se encuentran inmiscuidas dentro de las actividades “actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras” (p. 11). 

Resolución Número 003753 del 24 de septiembre de 2013 

 

“Artículo 1. Objeto. Por medio de esta normativa se plantean las directrices 

técnicas relacionadas con la creación de programaciones que den como objetivo 

final realizar actividades de reconocimiento, registro, intervención y protección 

de la producción de carnes y sus derivados en un ámbito amplio dentro de 

entidades encargadas de realizar la organización de estos productos a nivel 

Nacional o local” (p. 3). 

 
 

Resolución 003652 del 13 de noviembre del 2014, emitido por parte del Instituto Colombiano 

Agropecuario (CIA), dando a relucir: 

“Artículo 1. Objeto. Presenta los lineamientos y acciones a tomar en cuenta para ser 

candidatos a la certificación de las granjas avícolas enfocadas en el proceso de 

engorde” (p. 2). 

 
“Artículo 2. Campo de aplicación. La aplicación de todos los parámetros descritos 

y puntualizados en este instrumento normativo serán de responsabilidad 

direccionada a los ciudadanos naturales o jurídicos dedicados a actividades de 

crianza y comercio de las aves de engorde de corral” (p. 2) 
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Resolución 000253 del 29 de octubre de 2020, desarrollado por parte del Ministro de Agricultura 

y Desarrollo Rural, presentan artículos que se tomarán en consideración con el tema en 

desarrollo. 

“Artículo 1. Objeto. Las especies que se encontrarán bajo el resguardo del presente 

Manual de Bienestar Animal, corresponderán a: ganado vacuno, bufalina, especies 

de cría de corral, y las especies adaptadas a un espacio acuático” (p. 3). 

 
“Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Este manual será aplicado a todos los 

cuidadores, dueños y productores comerciales de las especies descritas en el 

articulado anterior” (p. 3). 

 
 

Esta resolución se presenta con una íntima vinculación en el desarrollo de la tesis, debido 

que, determina los lineamientos característicos para el beneficio a favor del bienestar animal de 

diversas especies, donde se integra la clase de ave de corral, siendo nuestro principal punto de 

interés. Entendiéndose como un instrumento de reglamento que ayudará en el control y posesión 

de la especie con un fin de alta rentabilidad comercial. 
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Metodología 
 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La investigación del presente proyecto fue de tipo experimental con enfoque cuantitativo, 

ya que se manipuló intencionalmente una variable, para analizar los resultados; en este caso, se 

emplearon diferentes niveles de inclusión de cebada (Hordeum vulgare) en la dieta de pollos de 

engorde, con el propósito de observar el efecto sobre los parámetros productivos, identificando 

cuál de las dietas fue la más eficiente a nivel productivo y económico. 

El diseño de la investigación se desenvolvió con un modelo estadístico factorial A x B, 

donde, A = (sexo del ave: macho y hembra) x B (tres niveles de inclusión: 0, 5 y 10 % de cebada 

(Hordeum vulgare) con tres repeticiones, siendo la unidad experimental una jaula que contenía 5 

aves. El modelo factorial se plantea 3 x 2 (3 dietas y 2 sexos). 

 
 

3.2 Población y Muestra 

 

Población. La población que se empleó en el desarrollo del presente proyecto, fueron 90 

pollos de engorde de la línea ROSS-308, provenientes de la avícola San Marino Bucaramanga. 

Muestra. Para el presente trabajo se seleccionaron el total de la población (45hembras y 

43 machos) de la línea ROSS-308 de 21 días de edad, con peso promedio inicial de 745,53± 75,69g 

para las hembras y 786,79 ± 56,44 g para los machos; fueron distribuidos en un galpón que contaba 

con 18 divisiones para un total de 5 pollos por división. 

 
 

3.4 Hipótesis 

 

H0: La introducción de 0, 5 y 10% de cebada (Hoedeum vulgare) en la dieta de los pollos 

de engorde de la línea ROSS 308 no afectara el desempeño productivo en etapa de finalización. 
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HA: Al menos 1 de los niveles de introducción (0, 5 y 10%) de cebada (Hoedeum vulgare) 

en la dieta de los pollos de engorde de la línea ROSS 308, afectará el desempeño productivo en 

etapa de finalización. 

 
 

3.5 Variables 

 

Según Hernández Sampieri et al., (2014) dicen que una variable es una participación que 

logra variar y cuya diferenciación es apta de calcularse u observarse. La concepción de variable 

se emplea a individuos u otras vidas, elementos, vicisitudes y anomalías, las cuales logran varios 

bienes en relación de la variable respectiva. 

3.5.1 Variables Dependientes 

 

Peso inicial: Corresponde al peso de las aves una vez ha completo la fase de levate (día 

21 de vida). 

Peso final: Corresponde al peso del ave una vez se ha terminado el período de 

experimento a los 42 días de vida (Álvarez,2016). 

Ganancia de peso (GP): Es el incremento de peso del ave, obtenido en el proceso de 

suministro de alimento o dieta, el cual, se calcula teniendo lo dicho (Bonilla,2018). 

Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
𝐺𝑃 = [PF − PI] 

 
“Donde: 

PF= Peso final 

PI= Peso inicial” 

 

 
Tasa de Sobrevivencia (TS): Corresponde al número de pollos vivos después de un 

intervalo de tiempo (día 21 al día 42), divido por el número de la población inicial (Cerezo, 2018). 
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Se calcula mediante la fórmula a continuación: 
 

 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
𝑇𝑆 = 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 
∗ 100

 

 
Consumo de alimento (Ca): Corresponde al conjunto de alimento que efectivamente 

consume el ave y se establece teniendo presente la siguiente formula: 

𝐶. 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑔) − 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑔) 
 
 

Conversión Alimenticia (CA): se define como los kilogramos de alimento requeridos para 

alcanzar un kilogramo de producto y fue calculada por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

𝐶𝐴 = 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) 

 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 
 

Rendimiento en canal: Encalada Álvarez (2016) hace referencia “al peso final del ave, una 

vez se le ha retirado las plumas, sangre, vísceras, cabeza y patas” y, se deduce teniendo presente 

la siguiente formula: 

 
 

𝑅. 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙(𝑔) 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜 
∗ 100

 
 

 

Tasa de conversión económica (TCE): correspondió a la relación exístete entre un kilogramo 

de alimento consumido y la conversión alimenticia registrada; se calculó teniendo en cuenta la 

siguiente formula: 

 

𝑇𝐶𝐸: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 
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Los datos inscritos en cada variable se estudiaron mediante la estadística descriptiva con 

“Promedio ± Desviación” y estudio de variaciones. Según Todd Duncan (2005) “los datos de 

cada procedimiento que exhiban discrepancias reveladoras se sometieron a pruebas de cotejo de 

medias con 95% de confiabilidad” (p. 32). 

 
 

3.6 Análisis Estadísticos 

 

Los datos obtenidos para cada variable, fueron registrados y digitalizados mediante la 

utilización del programa Excel® y se analizaron con el programa InfoStat/E
®
. Los datos fueron 

sometidos a prueba de normalidad de Shapiro–Wilk; posteriormente se analizaron a través de 

estadística descriptiva (Promedio Desviación estándar y coeficientes de variación) y análisis de 

varianza ANOVA. Los promedios de cada tratamiento que presentaron diferencias significativas, 

se sometieron a pruebas de comparación de medias según Duncan, con 95% de confiabilidad. Los 

datos se representaron a través de tablas. 

3.7 Fases de la Investigación 

 

3.7.1 Fase 1. Adquisición de la Cebada y elaboración de las dietas 

 

Se realizó un sondeo para definir donde realizar la compra de la materia prima (consultar 

precio al mayor) y posteriormente se le realizó un análisis bromatológico para identificar la 

composición nutricional, la cual se puede evidenciar en la tabla 1, así como la composición 

nutricional del concentrado comercial empleado y la composición proximal de las dietas 

evaluadas. 

Tabla 1 Composición nutricional de la cebada, el concentrado comercial y dietas evaluadas 

Ingredientes MS H PB E.E F.B 

Cebada (Hordeum vulgare) 86,09 13.91 11,91 1,19 1,38 

Concentrado Comercial ® 87,0 13,0 19,0 2,5 5,0 

Fuente: Autor 
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Se elaboraron dos dietas experimentales con diferentes niveles de inclusión de cebada (5 y 

10%, las cuales fueron comparadas con una dieta testigo (0% de cebada); la cantidad de 

ingredientes usados y la composición final de cada dieta en base a 1 kg de alimento, se pueden 

observar en la tabla 2. 

Tabla 2 Cantidad de materias empleadas por dieta. 

D 0% D 5% D 10% 

Concentrado (g) 
Hordeum 

Vulgare(g) 
Concentrado 

(g) 
Hordeum 

Vulgare(g) 
Concentrado 

(g) 
Hordeum 

Vulgare(g) 

1000 --- 950 50 900 100 

1000 1000 1000 

Fuente: Autor 

 
 

La elaboración de la dieta consistía en pesar la cantidad de alimento a suministrar por 

unidad experimental y posteriormente el pesaje de la cantidad de cebada acorde a los niveles de 

inclusión, se realizaba la homogenización de los dos granos en una tina plástica de manera manual, 

garantizando que se mezclaran correctamente, el proceso se hacía por unidad experimental con la 

finalidad de constatar que los granos de cebadas fueran suministrados en proporcione iguales 

acorde a lo establecido previamente para cada ave (ver figura 2). 

 
Ilustración 3 Pesaje y homogenización de las dietas. 
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3.7.2 Fase 2. Pre-experimental 

 

Se organizó la infraestructura física en donde se resguardaron los pollitos, durante el 

periodo productivo, principalmente se realizó el proceso de vacunación los 16 días para la 

enfermedad de Newcastle, así como, la manipulación de alimento y agua, conforme a la planeación 

alimenticia recomendada para las exigencias a nivel comercial, conjuntamente, con la adecuación 

del espacio del galpón con los comederos hechos con tubos de “Policloruro de vinilo -PVC” de 16 

pulgadas, y bebederos colgantes ubicados en el centro del corral (ver figura 3). 

 
Ilustración 4 Adecuación de las instalaciones para la etapa de inicio. 

 
 

Es importante resaltar que los animales no tuvieron un período de aclimatación para iniciar 

la etapa experimental, puesto que esta etapa se desarrolló en el mismo galpón donde culminó el 

periodo de levante, manteniéndose de esta manera condiciones homogéneas en cuanto a 

temperatura, humedad, espacio disponible, acceso al agua y alimento, entre otras; por tanto se 

asumió que ya tenían un acostumbramiento, tanto al galpón como a las condiciones externas de 

este; durante los primeros 21 días de vida del animal (fase pre experimental) las aves se 

alimentaron con 100% concentrado comercial, proveniente de una empresa muy reconocida a nivel 

nacional. 

 
 

3.7.3 Fase 3. Experimental 
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El total de pollos que finalizaron la etapa de levante, fueron pesadas y se formaron grupos 

con pesos homogéneos, posteriormente distribuidas en las 18 divisiones del galpón, previamente 

acondicionadas (ver figura 4). Las divisiones se identificaron dependiendo de cada tratamiento y 

repetición, siguiendo la técnica de distribución completamente al azar. La fase experimental tuvo 

una duración de 22 días, iniciando en el día 21 de edad del ave, momento a partir del cual se 

empezó a suministrar las dietas experimentales. 

 
Ilustración 5 Unidades experimentales. 

El alimento fue suministrado en 2 raciones (mañana y tarde); para ello se pesó la cantidad 

de alimento a proporcionar en cada una de las unidades experimentales en cada ración siguiendo 

la tabla de consumo establecida para la línea, cabe resaltar que no se presentó rechazo del alimento 

por parte de las aves; por otra parte, el agua se les administró ad libitum, con lavado diario de 

bebederos, evitando posibles focos de infección (ver figura 5). 
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Ilustración 6 Suministro de las dietas y agua. 

 

 

En el día 42 de vida de los animales finalizó la etapa experimental, procediendo al ayuno 

y sacrificio dentro del predio donde se encontraban, registrando los pesos antes y después del 

sacrificio (ver figura 5). 

 
Ilustración 7 Pesaje del ave viva, escaldado y desplume, pesado del ave en canal. 

 

 

3.8 Instrumentos para la Recolección de Información 
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Para el registro de los datos de las variables durante el experimento, se utilizó una libreta 

de campo, que posteriormente permitió la organización de estos en el programa EXCEL®. 

También se emplearon cámara fotográfica, peso digital, para la recolección de evidencias. 

 
 

3.9 Análisis Económico 

 

Para estimar los costos de producción de un kilogramo de concentrado para cada una de 

las dietas evaluadas, se tomó como referencias los costos en pesos colombianos relacionados al 

bulto de concentrado comercial, el costo de un bulto de cebada, el valor de mano de obra para 

homogenizar las mezclar las dietas y a partir de estos datos, se calculó la tasa de conversión 

económica (TCE) para cada una de las dietas. 
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Resultados 

 

En el análisis de los datos según el sexo, las dietas y la interacción de los factores se 

observaron coeficientes de variación (CV) menores al 10%, indicando confiabilidad para los 

resultados obtenidos, sin embargo, en algunos casos se registraron datos con un CV entre 10 y 

12%. 

 

En relación al consumo de alimento, fue suministrado por tabla de Ross Aviagen Brand
®
, 

 

y no se evidencio desperdicio del mismo por parte de las aves, indicando que existió 100% de 

aceptación de la cebada por parte de las aves (ver tabla 3) 

Tabla 3.Cantidad de materias empleadas por dieta. 

 
   

Dias 

 

 

 

Total  Tratamiento 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
 

 

 

 
 

Machos 

T1R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T1R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T1R3 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T2R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T2R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T2R3 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T3R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T3R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T3R3 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

 

 

 

 
 

Hembras 

T4R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T4R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T4R3 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T5R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T5R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T5R3 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T6R1 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

T6R2 113 119 124 130 136 141 147 152 157 163 168 173 178 183 187 192 197 201 205 209 213 3488 

 

Durante la etapa experimental se reportó mortalidad de un ave, situación que se asocia 

con un infarto por golpe de calor, teniendo en cuenta que el día que se presentó la mortalidad la 

temperatura ambiente se encontraba por arriba de los 30°C, se dio en horas pico de calor y el ave 

se observó sofocada minutos antes ; aislado a esta situación la totalidad de aves restantes (87) 

culminaron con éxito la etapa experimental obteneindo una tasa de supervivencia del 96.66%, 

asumiendo que se puede incluir hasta un 10% cebada (Hordeum Vulgare) en la alimentación de 
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las aves, sin embargo, este resultado también es atribuido al adecuado manejo del lote en 

relación a condiciones ambientales, densidad de aves/m
2
, suministro de agua y de alimento. La 

tabla 4 muestra los datos obtenidos de las variables evaluadas en relación al sexo de las aves. 

 
 

Tabla 4.Registro de variables según el sexo del ave. 

 

Factor A (Sexo) 

 HEMBRAS MACHOS 

Peso Inicial (g) 745,53± 75,69 a
 786,79 ± 56,44 b

 

(P≤0,0314) CV: 10,15 CV: 7,17 

Peso Final (g) 2149,54± 137,02 a 2399,38 ± 152,09 b 

(P≤0,0001) CV: 6,37 CV: 6,39 

Ganancia de Peso 1406,49 ± 124,31 a 1612,59 ± 121,14 b 

(P≤0,0015) CV: 8,84 CV: 7,51 

Conversión Alimenticia 2,50 ± 0,22 a 2,17 ± 0,17 b 

(P≤00017) CV: 8,88 CV: 7,65 

Peso en canal 1878,24± 65,77 a 2088,54± 82,50 b 

(P≤0,0001) CV: 3,50 CV: 3,95 

Rendimiento en Canal (%) 87,48± 2,93 a
 87,21 ± 3,61 a 

(P≥0,7555) CV: 3,34 CV: 4,14 

Letras iguales en la misma fila indican que no hay diferencias en la variable evaluada, Duncan 95% de 

confiabilidad (P≤0,05) ** Los datos para la conversión alimenticia numéricamente inferior, indican los 

mejores resultados. 

 
 

Analizando los resultados de las variables según el sexo de las aves, se logra evidenciar que el 

peso inicial, peso final, ganancia de peso, conversión alimenticia y peso en canal presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05), siendo mayor para los machos, para el caso  

de la variable rendimiento en canal no presento diferencias estadísticas, factor que se podría asociar 

con el tamaño de vísceras mayor en macho que en hembras. 

 

La tabla 5, muestra los datos obtenidos de las variables según las dietas evaluadas. La ganancia 

de peso, conversión alimenticia y peso en canal (g) de los pollos, no presentaron diferencias 

estadísticas (P≥0.05) de acuerdo a las dietas evaluadas; el restante de variables (Peso inicial, peso 
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final, rendimiento en canal) presentó diferencias significativas (P≤0.05). 

 

Tabla 5.Registro de variables según las dietas evaluadas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(P≥ 0,1229) 

 

 

 

 
(P≤0,0002) 

Letras iguales en la misma fila indican que no hay diferencias en la variable evaluada, Duncan 95% de 

confiabilidad (P≤0,05) ** Los datos para la conversión alimenticia numéricamente inferior, indican los 

mejores resultados. 

 

Respecto al peso final (g), las aves alimentadas con la dieta testigo y la dieta con 5% de 

inclusión presentaron diferencias estadísticas (P≤0.05) respecto a la dieta de inclusión del 10%,  

evidenciándose el mayor peso final en esta ultimas (2428,93 ± 164,72). 

La mayor ganancia de peso se obtuvo con la D10% (1588,47 ± 170,24) y las aves 

alimentadas con D0% (1489,38 ± 92,24) y D5% (1450,77 ± 191,92) presentaron los pesos más bajos, 

resultados estadísticamente homogéneos entre sí. 

Para la conversión alimenticia, el mejor resultado se evidenció con las dietas D10%, al 

analizar las conversiones obtenidas con D0% y D5% presentaron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a D10%; sin embargo, al analizar el rendimiento en canal los mejores 

 D0% D5% D10% 

Peso Inicial 708,09 ± 34,57 a CV: 749,93 ± 49,27 a
 840,47± 34,40 b

 

(P≤0,0001) 4,88 CV: 6,57 CV: 4,09 

Peso Final 2194,05 ± 96,40 a
 2200,40 ± 209,35 a

 2428,93 ± 164,72 b
 

(P≤ 0,0003) CV: 4,39 CV: 9,51 CV: 6,78 

Ganancia de Peso 1489,38 ± 92,24 a 1450,77 ± 191,92 a
 1588,47 ± 170,24 a

 

(P ≥ 0,1104) CV: 6,19 CV: 13,23 CV: 10,72 

Conversión 
2,35 ± 0,13 a 

2,44 ± 0,32 a
 2,22 ± 0,26 a

 

Alimenticia 
CV: 5,71

 CV: 13,00 CV: 11,83 

Peso en canal 1959,14 ± 93,29 a
 1960,37 ± 171,79 a

 2030,67 ± 123,98 a CV: 

(P≥ 0,1567) CV: 4,76 CV: 8,76 6,11 

Rendimiento en 
89,14 ± 1,46 a

 
89,25 ± 2,11 a 83,65± 1,85 b

 

Canal 
CV: 1,64 

CV: 2,36 CV: 2,22 
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resultados se obtuvieron con D0% y D5%, resultados que son estadísticamente diferentes con 

D10% quien obtuvo en rendimiento en canal del 83,65± 1,85.. 

Interacción de los factores A (sexo) X B (dietas). En cuanto a la interacción entre el sexo 

del animal (hembras y machos) y los diferentes niveles de inclusión de cebada en la dieta (0%, 5% 

y 10%) no presentaron diferencias significativas (P≥0.05) en las variables analizadas (ver tabla 6). 

Tabla 6.Interacción de sexo x dietas. 
 

♀ 0% ♀ 5% ♀ 10% ♂ 0% ♂ 5% ♂ 10% 

685,00 ± 32,36 a 
CV: 4,72 

 
 

2130,83 ± 11,12 a 
CV: 0,52 

 

 
1452,67 ± 51,59 a 

CV: 3,55 

722,25 ± 50,66 
a 

CV: 7,01 

 
2016,93 ± 

31,11 a 
CV: 1,54 

 
1295,27 ± 

68,25 a 
CV: 5,27 

829,33 ± 49,57 a 
CV: 5,98 

 
2300,87 ± 112,94 

a 

CV: 4,91 

 
1471,53 ± 162,46 

a 

CV: 11,04 

731,18 ± 18,49 a 
CV: 2,53 

 
2257,27 ± 105,45 

a 

CV: 4,67 

 
1526,09 ± 120,70 

a 

CV: 7,91 

777,60 ± 34,71 a 
CV: 4,46 

 
2383,87 ± 87,28 

a 

CV: 3,66 

 
1606,27 ± 
121,99 a 
CV: 7,59 

851,60 ± 11,40 a 
CV: 1,34 

 
 

2557.00 ± 76,62 a 
CV: 3,00 

 

 
1705,40 ± 71,02 a 

CV: 4,16 

 
 

 

2,40 ± 0,08 a 
CV: 3,46 

2,70 ± 0,15 a 
CV: 5,38 

2,39 ± 0,28 a 
CV: 11,72 

2,29 ± 0,17 a 
CV: 7,42 

2,18 ± 0,17 a 
CV: 7,96 

2,05 ± 0,09 a 
CV: 4,17 

 
 

 

1881, 92 ± 8,96 a 

CV: 0,48 

1818,33 ± 

53,90 a 
CV: 2,96 

1934,47 ± 64,49 a 

CV: 3,33 

2036,36 ± 61,55 a 

CV: 3,02 

2102,40 ± 

101,76 a 
CV: 4,84 

2126,87 ± 80,67 a 

CV: 3,79 

 
 

 

88,23 ± 0,88 a 
CV: 0,99 

90,19 ± 1,32 a 
CV: 1,46 

84,01 ± 1,33 a 
CV: 1,59 

90,04 ± 1,47 a 
CV: 1,63 

88,30 ± 2,59 a 
CV: 2,93 

83.,9 ± 2,54 a 
CV: 3,05 

 
 

Letras iguales en la misma fila indican que no hay diferencias en la variable evaluada, Duncan 95% de 

confiabilidad (P≤0,05) ** Los datos para la conversión alimenticia numéricamente inferior, indican los 
mejores resultados. 

 

 
Análisis Económico 

 

Para el análisis económico se determinó la cantidad de alimento comercial y cebada 

requerida por dieta experimental (ver tabla 7), los costos de un kilogramo de concentrado 

comercial y un kilogramo de cebada (ver tabla 8), el costo estimado en pesos colombianos para la 

elaboración de un kilogramo de cada dieta experimental (ver tabla 9). 

R
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Tabla 7.Alimento comercial y cebada requerido para las dietas experimentales. 
 

D0 
D2 

5% 

 

D3 

10% 

Consumo total Alimento 

comercial por animal (kg) 3.488 

Consumo Total de cebada 

3.3136 3.1392 

0.3488 
por animal (kg) NA 0.1744 

Tabla 8.Costos expresados en pesos colombianos de un kilogramo de concentrado comercial y de 

Cebada. 

Descripción Cantidad Bulto kg 
Valor ($) /Bulto

 Valor ($) Kg 

 

 

 

 

 
Tabla 9.Costos expresados en pesos colombianos de un kilogramo de dieta. 

 

Cebada Concentrado comercial Costo ($) total 
 

Dietas Costo Costo de 1 Kg de 
 Cant. (g) 

($) 
Cant. (g) 

($) dieta 

D0 N/A N/A 1000 2.425 2.425,00 

D5 50 187,5 950 2.303,75 2.491,25 

D10 100 375 900 2.182,5 2557,5 

 
 

Tasa de conversión económica: Con base al costo estimado para cada una de las dietas se 

determinó que de acuerdo a los costos reales del proyecto la mejor tasa de conversión económica 

se evidencia con la dieta de 5% de inclusión de la cebada; a medida que aumenta el nivel de 

inclusión de cebada (Hordeum vulgare) en la dieta, la TCE se ve afectada negativamente (ver tabla 

10). 

 Kg  

Alimento comercial 1 40 kg 97.000 2.425 

Cebada 1 60 kg 150.000 3.750 
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Tabla 10.Tasa de conversión económica. 
 

Dieta evaluada C.A Costo ($) de 1Kg de alimento en el 

proyecto 

TCE ($) según costos 

reales del proyecto 

D0 2,35 2.425,00 1.031,91 

D5 2,44 2.491,25 1.021,00 

D10 2,22 2557,5 1152,02 
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Discusión 

 

Considerando que el Rendimiento en canal fue homogéneo según el sexo, el mayor Peso 

final de los machos se puede relacionar con las diferencias existentes en el mayor Peso inicial en 

comparación a las hembras; además es importante considerar que los machos registraron la mejor 

Conversión alimenticia a pesar de que el consumo de alimento fue igual para los dos grupos; 

resultados que presentan concordancia con los lineamientos consignados en el manual de manejo 

establecido por Aviagen (2020) para la línea ROSS-308 , donde se expresa que los machos tienen 

mejor capacidad para convertir alimento en masa muscular. 

Según Armando & Paniagua (2010) uno de los aspectos importantes desde un punto de 

vista económico en la producción de pollo de engorde es la eficiencia en la conversión alimenticia 

y siguiere que en los híbridos sexables de engorde existen diferencias en ambos sexos, siendo 

mejor desempeño para los machos, teoría que se afianza en la presente investigación al 

evidenciarse conversiones de 2,50 ± 0,22 para hembras y 2,17 ± 0,17 para machos. 

Para la ganancia de peso, conversión alimenticia y peso en canal no se evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas (p≥0.05) según las dietas analizadas, resultados que se 

relacionan directamente con el consumo de alimento, teniendo en cuenta que a todas las unidades 

experimentales se les suministro la misma cantidad y no se evidencio rechazo por parte de los 

animales, asumiendo que es viable el reemplazo hasta en un 10% el concentrado comercial por 

Hordeum vulgareara , resultados que concuerdan a los reportados por Barrera & Robles(2018) 

quien sugiere que existen ganancias de peso de 60.38g/día al reemplazar el 30% de alimento 

comercial por cebada en pollos de engorde. 

A pesar de que la tasa de conversión económica fue más alta el tratamiento con 10% de 

inclusión esta dieta proporciono mejores resultados en variables como peso en final (2428,93 ± 



47 
 

164,72) y rendimiento en canal (83,65± 1,85), proyectando a la cebada como una alternativa de 

materia prima en la alimentación de pollo de engorde, siempre que se minimicen costos en la 

adquisición de la misma. 
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Conclusiones 

 

 

Se puede indicar que la ganancia de peso, conversión alimenticia y peso en canal da buenos 

resultados con niveles de inclusión de hasta un 10% de (Hordeum vulgare) en la dieta de los pollos 

de engorde de la línea ROSS-308. 

 
 

Las dietas para pollos de engorde de la línea ROSS-308 en etapa de finalización (día 21 al 

42 de vida), en las que se incluya hasta un 10% de cebada (Hordeum vulgareara) ser suministrada 

no representa riesgos de mortalidad por el consumo. 

 
 

EL análisis económico se determinó que la elaboración de un kilogramo de alimento con 

la inclusión de cebada (Hordeum vulgare), representa un costo más elevado que adquirir un 

kilogramo de concentrado comercial y al incrementarse el nivel de inclusión en la dieta se 

aumentan los costos del alimento. 
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Recomendaciones 

 

 

Realizar réplica del experimento con una muestra más representativa de animales, 

fortaleciendo la cantidad de unidades experimentales por tratamiento evaluado. 

 
 

Fomentar la investigación en el uso de cebada (Hordeum vulgare) en otras especies de 

interés pecuario con la finalidad de evaluar parámetros zootécnicos. 

 
 

Evaluar la inclusión de la cebada (Hordeum vulgare) en la dieta para pollos junto con otras 

materias primas disponibles en la zona para minimizar costos. 
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Anexos 

 
Anexo 1 Resultados de laboratorio, bromatológico de la cebada 
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Anexo 2 Pesaje de aves al inicio de etapa experimental y pesaje del concentrado comercial 
 

 

 

 
 

Anexo 3 Distribución de las aves en las unidades experimentales 
 



60 
 

Anexo 4 Pesaje final y sacrificio casero de las aves 
 

 

Anexo 5 Pollos en canal 
 




