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RESUMEN 

 

En la producción de pollos parrilleros las mejoras en genética, nutrición, sanidad y 

manejo son fundamentales para lograr un buen desempeño productivo que resulte en 

un rendimiento rentable. Para ello, el polen apícola (PA) como complemento en la 

dieta de los pollos es foco de estudio por su valiosa composición química y los 

beneficios que aporta en materia de producción, salud y bienestar animal. En el 

presente trabajo se evaluó el efecto de la incorporación de PA como complemento 

nutricional en la dieta de pollos parrilleros. Se utilizaron 72 pollos parrilleros machos 

línea Cobb500. El ensayo tuvo una duración de 43 días. Durante los primeros 21 días 

se proveyó un alimento iniciador y a partir del día 22 se formaron 24 grupos de 3 

animales cada uno (8 grupos por dieta), los cuales fueron alojados en corrales 

experimentales y alimentados con las dietas experimentales hasta los 42 días de 

edad. Desde el día 22 y hasta el día 42 los animales fueron sometidos a los siguientes 

tratamientos: C, control; PI, 1% de polen apícola; PII, 2% de polen apícola. En todos 

los tratamientos el consumo de alimento fue ad libitum. Los pollos fueron pesados a 

los 21 y 42 días y se registró el consumo de alimento a lo largo de toda la etapa 

experimental. A partir de esta información, se determinaron los parámetros 

productivos referentes al peso vivo inicial (PVi, g.animal-1), peso vivo final 

(PVf,g.animal-1), ganancia de peso (GP, g.animal-1), consumo total de alimento (CT, 

g.animal-1), conversión alimenticia (CA, CT.GP-1) y rendimiento de la carcasa fría 

(%PV). Además, se determinó el peso de los cortes comerciales pata-muslo (%PV), 

pechuga (%PV) y alas (%PV). La comparación entre valores medios se realizó 

mediante la prueba de LSD Fisher (p<0,05). No se obtuvieron diferencias 

significativas entre los tratamientos para los parámetros productivos. El PA no influyó 

negativamente en CT y CA, para ambas dosis. El rendimiento de la carcasa, y peso 

de cortes comerciales no fue influenciado negativamente con la adición de PA en 

ambas dosis. La mortalidad y los parámetros productivos no fueron afectados por el 

PA como complemento en la dieta de los pollos, demostrando que es una potencial 

fuente de alimentación complementaria en la producción avícola.
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Situación actual de la producción de carne aviar 

 

1.1.1.- Contexto mundial 

En el año 2024 la producción mundial de carne fue encabezada por la producción 

aviar (141,3 millones de t). En segundo lugar se ubicó la carne porcina (123,8 millones 

de t), y el tercer lugar lo ocupó la carne bovina (78,7 millones de t). En este contexto, 

Argentina ocupa el onceavo lugar como productor mundial y el décimo puesto como 

exportador (OECD - FAO, 2024).  

 

1.1.2.- Contexto nacional 

Hasta la década de 1950, la avicultura en nuestro país se desarrolló de forma 

doméstica a pequeña escala con las costumbres adquiridas por los inmigrantes. La 

crianza de los animales se realizaba en libertad, con una alimentación basada en 

insectos, pastos, restos vegetales y una suplementación con cereales en las épocas 

de escasez de oferta forrajera. Esta crianza tenía el doble propósito de ser destinada 

al autoconsumo de carne y huevos. Algunas familias vendían los excedentes en los 

mercados locales, lo cual fundó las bases de la cría y comercio avícola en nuestro 

país. A partir de los años 50, con la introducción al país de líneas híbridas de aves 

para doble propósito se produjo un cambio en el sistema productivo, transicionando 

desde una actividad meramente extensiva a una de total confinamiento en galpones 

cerrados con una demanda de mano de obra permanente (Terra Celidonio, 2017). 

Los pollos parrilleros comercializados en la actualidad fueron obtenidos a partir de 

una selección y cruzamiento de hembras White Rock y machos Cornish, logrando 

mayor musculatura en pechuga y muslo, lo que se vio reflejado en un peso a faena 

mayor y en menos tiempo de crianza (Terra Celidonio, 2017). La denominación pollos 

parrilleros surge a partir del momento en el cual se los empezó a cocinar a la parrilla. 

Previo a esto, se utilizaba la carne en preparaciones como guisos y pucheros, por la 

fibrosidad y sequedad que presentaban (Fernández, 2022).  

El crecimiento exponencial de la avicultura industrial en nuestro país estuvo 

fundamentado en 4 pilares: genética, estatus sanitario, alimentación y manejo. Estas 
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mejoras permitieron acortar los tiempos de crianza para obtener el peso final de faena. 

Se vio que en la década de 1960 los pollos lograban 2 kg de peso vivo en 80 días 

consumiendo 5,8 kg de alimento; mientras que, en el año 2000, alcanzaron 2,6 kg en 

50 días de crianza con un consumo de 5,2 kg de alimento (Fernández, 2022). 

Actualmente, con 35 días de producción se obtiene el mismo peso animal con el 

mismo consumo de alimento (Terra Celidonio, 2017). 

Además del incremento a nivel mundial en cuanto a la producción y consumo de carne 

aviar, en el país se ve una tendencia en incremento respecto del consumo per cápita 

a lo largo de los años. Tal es así, que en 2011 se observó un consumo de 39 

kg.habitante-1.año-1, mientras que en 2024 aumentó a 44,8 kg.habitante-1.año-1 

(Ministerio de Economía, 2025). En este contexto, la carne de pollo es la segunda 

preferida por los consumidores argentinos y se ubicó luego de la carne vacuna (47,7 

kg.habitante-1.año-1) (Ministerio de Economía, 2025). Cabe destacar que el volumen 

producido de carne aviar en 2024 fue de 2304 miles de t (Ministerio de Economía, 

2024), del cual más del 90% se destina a consumo interno. Se espera que estos 

números sigan aumentando, dado que la carne de pollo cubre las exigencias actuales 

del consumidor en cuanto a baja concentración de grasas con alto nivel de 

insaturación y bajos niveles de colesterol y sodio (Cavani et al., 2009). 

 

1.2.- Tendencias en la alimentación de pollos parrilleros 
 

Los sistemas de crianza intensivos en los que se obtiene la carne de pollo en un corto 

período de tiempo, generan estrés en los animales y además promueven el desarrollo 

de patologías entéricas (Londero, 2012). Estas fueron las razones por las cuales se 

han utilizado antibióticos como promotores de crecimiento o como suplemento en la 

dieta de los pollos. Sin embargo, en 2006 la Unión Europea prohibió estos 

compuestos para alimentación animal (Gaggía et al., 2010) por la aparición y 

propagación de resistencia bacteriana en la carne destinada a consumo humano 

(Huyghebaert et al., 2011; Král et al., 2012). 

Actualmente, se buscan nuevas alternativas en la alimentación de pollos parrilleros, 

con el objetivo de mejorar la salud, el crecimiento y la eficiencia de los animales en la 

producción (Blajman et al., 2015). Por ello, se investigan compuestos naturales, 

dentro de los cuales los productos apícolas van tomando relevancia debido a su 
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diversa composición química que aporta beneficios a la salud de animales y humanos. 

Por este motivo, a continuación, se presentarán algunos beneficios del polen apícola 

(PA) como complemento en la dieta de pollos parrilleros. 

 

1.2.1.- Polen apícola  

La abeja Apis mellifera es un insecto polinizador que produce miel y otros productos 

secundarios (jalea real, propóleo, cera de abejas y PA). Estos productos se han 

utilizado durante miles de años en la medicina tradicional, y existe un creciente interés 

en su aplicación, tanto en la medicina moderna como en la alimentación animal (El-

Seedi et al., 2022). 

El PA es un aglomerado de granos de polen de una o varias flores, que son 

recolectados por las abejas obreras. Estas abejas mezclan los granos de polen con 

néctar y secreción de las glándulas hipofaríngeas, los aglutinan y compactan para 

poder transportarlos en la corbícula del tercer par de patas (Carpes et al, 2008).  

El PA se utiliza como complemento alimenticio ya que es conocido como una rica 

fuente de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales (Isidorov et 

al., 2009; Taha, 2015), flavonoides (Villanueva et al., 2002; Attia et al., 2011) y 

enzimas digestivas añadidas por las abejas (Shalmany y Shivazad, 2006; Wang et 

al., 2007). El PA contiene la mayoría de los elementos nutricionales esenciales, 

necesarios para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos y animales (Bell et 

al., 1983; Villanueva et al., 2002; Capcarova et al., 2012; Petruska et al., 2012). De 

hecho, algunos nutricionistas afirman que los seres humanos podrían vivir con un 

adecuado estado de salud, consumiendo simplemente PA (Morais et al., 2011).  

En función del origen botánico, la región geográfica, la manipulación y la 

conservación, el PA se considera una fuente nutricional completa, ya que está 

compuesto por un 13-55% de hidratos de carbono, 10-40% de proteínas, 1-20% de 

lípidos, 3-8% de agua, 0,5-3% de minerales, 0,02-0,1% de vitaminas, 0,04-3% de 

flavonoides y otros compuestos como resinas y sustancias antibióticas (Carpes et. al., 

2007; Taha, 2015). Por ello, el PA comienza a considerarse como un importante 

componente de la alimentación animal, principalmente, por ser una fuente 

excepcional de proteínas y un buen sustituto de los antibióticos (Abdelnour et al., 

2019). 
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1.2.2.- Efecto del polen apícola en parámetros productivos y rendimiento 

de los pollos parrilleros 

La adición de PA en la dieta de pollos parrilleros mostró según Liu et al. (2010), que 

ha favorecido el crecimiento y la calidad y seguridad de los productos animales, 

debido a una mejor salud del tracto gastrointestinal que se traduce en un aumento de 

la respuesta inmune. Otros investigadores hallaron resultados positivos con la 

inclusión del PA, en relación a los parámetros productivos. Por ejemplo, Wang et al. 

(2007), concluyeron que el agregado de PA en la dieta de pollos parrilleros favoreció 

el aumento de peso debido al desarrollo de vellosidades más largas y más finas en el 

intestino delgado de los animales, que aumentaron la superficie de absorción de 

nutrientes. Otro beneficio que aporta el PA es el fortalecimiento de la actividad 

antimicrobiana junto con su espectro de micronutrientes, favoreciendo el metabolismo 

y la salud de las aves (Viuda-Martos et al., 2008).  

La evaluación de los efectos del PA adicionado a la dieta de pollos parrilleros, ha 

demostrado resultados benéficos sobre los parámetros productivos y la salud, como 

así también en el rendimiento de los animales (Adhikar et al., 2017; Abood y Ezzat, 

2018; Abdel-Hamid y El-Tarabany, 2019; Prakatur et al., 2019). La carne de pollos 

alimentados con PA también ha sido caracterizada obteniendo mejoras en los 

parámetros de calidad de carcasa (Haščík et al., 2014; Haščík et al., 2015; Farag y 

El-Rayes, 2016). Además, se han observado beneficios en la reproducción y salud de 

animales alimentados con PA como complemento en la dieta (Abdelnour et al., 2019). 

Otros estudios han comprobado que el PA contribuye a la mejora en la salud intestinal 

de los pollos, favoreciendo el sistema inmune (Wang et al., 2007; Cheng, 2009; 

Kačániová et al., 2013; Oliveira et al., 2013).  

Asimismo, la adición de PA representa un papel biológico importante en la 

composición del perfil químico de la carne de los pollos, aumentando el contenido de 

agua y resultando en la producción de carne más tierna. Además, el polen puede 

reducir el contenido de grasa, lo que a su vez conduce a un producto más saludable 

y a un aumento en el contenido de proteínas de los productos finales (Čuboň et al., 

2013).  

Un aspecto considerable a tener en cuenta, es la dosis de PA que va a incluirse en la 

dieta, ya que representa un punto crítico en la calidad final de la carne producida como 

se ha visto en el trabajo de Haščík et al. (2014). El ensayo mostró que la 

suplementación con distintas dosis de PA afecta positivamente la composición 
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química de la carne de la pechuga, aumenta el contenido de agua y reduce la cantidad 

de grasa, conforme aumenta la dosis suministrada. Esta adición también podría 

mejorar el peso corporal diario promedio y la fertilidad de los pollos de engorde 

durante el tiempo de alimentación. La dosis de 400 mg.kg-1 de PA utilizado en la dieta 

podría estimular el crecimiento y, por lo tanto, el peso corporal en pollos de engorde 

(Haščík et al., 2012). Esto es consistente con el estudio de Abood y Ezzat (2018), que 

muestra que el PA eleva el peso corporal y la tasa de consumo de alimento acumulada 

en pollos alimentados con 1000 mg de PA por cada 100 kg de alimento. 

En los inicios de la crianza, una dieta completa a nivel nutricional provista a los pollos, 

es fundamental para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo. También lo es para 

la obtención de productos inocuos y de mayor calidad nutricional. Si bien en el mundo 

se desarrollaron estudios respecto de la alimentación de aves de corral con productos 

apícolas, la información disponible en la literatura sobre la adición de PA en las dietas 

de pollos parrilleros sigue siendo escasa, especialmente en lo que respecta a la 

acción fisiológica. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto 

de la inclusión de PA como complemento en las dietas de pollos parrilleros, sobre los 

parámetros productivos, el rendimiento de carcasa y de determinados cortes 

comerciales. 
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2.- HIPÓTESIS  

 
El agregado de polen apícola como complemento en la dieta de pollos parrilleros, 

mejora los parámetros productivos y el rendimiento de la carcasa y de cortes 

comerciales.  

3.- OBJETIVO GENERAL  

 
Este trabajo tiene por objetivo demostrar el interés del uso de Apis mellifera y/o sus 

productos como fuente de alimentación complementaria en la producción avícola. 

 

3.1.- Objetivos particulares  
● Evaluar el efecto del polen apícola como complemento en la dieta de pollos 

parrilleros sobre el peso vivo, la ganancia de peso, el consumo de alimento y 

la conversión alimenticia. 

● Determinar el efecto del polen apícola como complemento en la dieta de pollos 

parrilleros, sobre el rendimiento de la carcasa, peso de pechuga, pata-muslo y 

alas. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.- Lugar de trabajo 

 

El ensayo se realizó en la Unidad de Experimentación Avícola (UEA) del 

Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur (DA-UNS), Bahía 

Blanca (38º 41’ Lat. S y 62º 15’ Long. O).   

 

4.2.- Instalaciones 

 

La UEA dispone de un galpón cerrado, equipado con calefacción mediante estufas 

eléctricas, aire acondicionado, ventilación forzada e iluminación artificial. Estas 

características permiten regular y mantener las condiciones adecuadas requeridas 

por los pollos en función de su edad. Además, consta de una sala donde se preparan 

las dietas y otra en la que se realiza la etapa de cría de las aves. La sala de crianza 

cuenta con 30 corrales construidos con madera y alambre hexagonal, que son 

desmontables y se distribuyen longitudinalmente en dos hileras, con un pasillo 

intermedio (Figura 1). Los corrales se encuentran elevados a 0,30 m del piso, sobre 

soportes de madera tipo slat, lo que favorece la separación de los animales de la 

materia fecal. Los listones de madera que conforman la base están recubiertos por 

una malla plástica cuadriculada, que permite el movimiento de los animales dentro de 

los corrales.  

 

4.3.- Animales y manejo 

 

Se evaluaron 72 machos línea Cobb 500®, adquiridos en un criadero comercial de la 

ciudad de Bahía Blanca. La crianza de los animales tuvo una duración de 42 días. 

Los primeros 21 días de vida se incorporaron los pollitos BB en un solo corral de 2 x 

2 m, con la modificación que han permitido las estructuras desmontables. Debajo de 

los corrales se colocaron paños de nylon para recolección y descarte de heces. Los 

mismos se cambiaron diariamente para mantener las condiciones de higiene y 

asegurar el bienestar de las aves. El agua se suministró en bebederos de depósito 
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invertido, de cuatro litros de capacidad, asegurándose diariamente la provisión de 

agua constante. El alimento se proveyó ad libitum en comederos tipo canaleta de un 

metro de longitud. El manejo de la temperatura se realizó a lo largo de toda la crianza 

a través de lámparas infrarrojas de 250 W, estufas y un aire acondicionado frío-calor. 

La regulación fue variable en función de la edad de las aves, como se detalla a 

continuación: primera semana 32 ºC, con disminución semanal de 3 ºC hasta alcanzar 

20 ºC. El monitoreo de temperaturas máximas y mínimas se realizó durante la mañana 

y la tarde, mediante la lectura de dos termómetros en distintos puntos del recinto. El 

plan de iluminación fue de 24 h de luz, con tubos fluorescentes de 52 W. El día 22 del 

ensayo, las aves fueron pesadas y distribuidas al azar en tres grupos en función de 

tres dietas experimentales. Además, se colocó en una pata de cada ave un precinto 

de goma eva numerado y con un color distintivo para cada tratamiento, para mantener 

la individualidad de cada animal a lo largo del ensayo. En esta etapa, las aves se 

alojaron al azar en corrales de 1 m x 0,5 m x 0,6 m. Cada uno de ellos disponía de un 

comedero canaleta de un metro de largo y un bebedero automático tipo nipple.  

 

 

Figura 1. Distribución espacial del acceso, implementos, corrales y sala de armado 

de dietas en la UEA, UNS (Savy, 2019).  

 

4.3.1.- Plan sanitario 

Durante los primeros cuatro días, se suministró en el agua de bebida enrofloxacina 

(antimicrobiano sintético de amplio espectro, a razón de 1 mm.l-1) y un polivitamínico 

(1 g.l-1). A los siete días de edad se realizó una vacunación preventiva contra 
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Newcastle y Bronquitis Infecciosa por vía ocular. El día 14, se incorporó en el agua 

de bebida la dosis correspondiente para prevención contra Gumboro. Las 

observaciones generales de comportamiento y la mortalidad, fueron registradas 

diariamente durante todo el período experimental. Las prácticas de manejo y los 

protocolos experimentales respetaron las normas de bioseguridad establecidas por el 

Comité Institucional de Cuidado y Usos de los Animales de Experimentación del DA-

UNS y se enmarcan en el protocolo nº 006-24. 

 

4.3.2.- Dietas experimentales 

Durante los primeros 21 días de vida los pollitos fueron alimentados con una dieta 

iniciadora, común a todos los animales (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Ingredientes y composición química de la dieta iniciadora, suministrada hasta 

los 21 días de vida. 

INICIADOR 

Ingredientes % 

Maíz 57,0 

Expeller de soja 39,0 
Fosfato bicálcico 1,00 
Conchilla 2,00 
DL–metionina 0,20 
Lisina HCL 0,10 
Sal 0,20 
Núcleo vitamínico mineral1 0,50 

Composición química 

Proteína Bruta (PB) (%) 21,89 

EM (Kcal.kg-1) 3178 

Calcio (%) 0,959 
Fósforo total (%) 0,459 
Metionina + Cistina (%) 0,853 
Lisina (%) 1,151 
Lípidos (%) 5,446 
Fibra (%) 2,961 

1Vitamina A: 8.000.000 UI; vitamina D3: 500.000 UI; vitamina E: 30.000 UI; vitamina B2: 3.800 mg; vitamina B6: 

1.800 mg; vitamina B1: 1.200 mg; vitamina K3: 1.500 mg; ácido nicotínico: 26.000 mg; ácido pantoténico: 9.000 

mg; ácido fólico: 600 mg; biotina: 40 mg; colina: 180 g; vitamina B12: 10.000 μg; cobre 8.500 mg; hierro 50.000 

mg; iodo: 1.000 mg; manganeso: 70.000 mg; selenio: 250 mg; cobalto: 200 mg; zinc: 60.000 mg; antioxidante 

125 mg; excipiente C.S.P.: 1.000 g. 
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El día 22 se pesaron y se dividieron las aves en tres tratamientos al azar, formando 

24 grupos con tres animales cada uno, obteniendo ocho repeticiones para cada 

tratamiento. Los tratamientos se diferenciaron en la presencia y cantidad de PA 

adicionado en la dieta, como se detalla a continuación:  

C: CONTROL (sin adicionado de polen)  

PI: POLEN I (1% de PA) 

PII: POLEN II (2% de PA)  

Hasta el día 42 de crianza, los pollos recibieron las dietas experimentales 

mencionadas anteriormente, las cuales fueron isoproteicas e isoenergéticas (Tabla 

2).   

 

Tabla 2. Ingredientes y composición química de la dieta terminadora, suministrada 

desde el día 22 al 42. 

TERMINADOR 

Ingredientes  % 

Maíz  61,00  
Expeller de soja  34,48  
Conchilla  1,00  
Fosfato bicálcico  2,30  
DL-Met  0,30  
Lisina  0,22  
Sal  0,20  
Núcleo vitamínico mineral2   0,50  

Composición química 

Proteína Bruta (PB) (%) 19,42 

EM (Kcal.kg-1) 3157 

Calcio (%) 1,02 
Fósforo total (%) 0,51 
Metionina + Cistina (%) 0,92 

Lisina (%) 1,17 
Lípidos (%) 5,25 
Fibra (%) 2,78 

2Vitamina A: 8.000.000 UI; vitamina D3: 500.000 UI; vitamina E: 30.000 UI; vitamina B2: 3.800 mg; vitamina B6: 

1.800 mg; vitamina B1: 1.200 mg; vitamina K3: 1.500 mg; ácido nicotínico: 26.000 mg; ácido pantoténico: 9.000 

mg; ácido fólico: 600 mg; biotina: 40 mg; colina: 180 g; vitamina B12: 10.000 µg; cobre 8.500 mg; hierro 50.000 

mg; iodo: 1.000 mg; manganeso: 70.000 mg; selenio: 250 mg; cobalto: 200 mg; zinc: 60.000 mg; antioxidante 125 

mg; excipiente C.S.P.: 1.000 g. 

 

Para todos los tratamientos, se proveyó alimento y agua ad libitum durante todo el 

ensayo, asegurando un rechazo del 10%. La preparación de todas las dietas se 
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realizó con mezcladora “Marion Mixer”, fabricada por “Rapids Machinery Company” - 

Marion, Iowa (EE. UU.). El análisis del agua de bebida reveló la potabilidad e 

inocuidad para ser utilizada, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino 

(2024).  

El PA suministrado tuvo composición predominante de flor amarilla (Diplotaxis 

tenuifolia L.), y fue adquirido de un apiario comercial de la ciudad de Bahía Blanca. El 

contenido de proteína bruta (PB) de dicho producto fue de 27,43%, y se determinó 

según el procedimiento de Kjeldahl (AOAC, 2000).  

 

4.3.3.- Faena 

A los 43 días de edad, ocho animales por tratamiento (1 macho/corral) elegidos al 

azar fueron pesados, insensibilizados manualmente como protocolo de bienestar 

animal, sacrificados y desangrados a través del corte de la vena yugular, luego de un 

ayuno de 12 horas. Seguidamente, fueron escaldados, pelados, eviscerados y 

llevados a cámara frigorífica a 4°C hasta el desposte para las determinaciones 

correspondientes. A las 24 h, las carcasas refrigeradas fueron pesadas para registrar 

su peso (Peso de carcasa fría, g). Posteriormente, se despostaron y se removieron 

los cortes comerciales pechuga, pata-muslo, alas y grasa abdominal. 

 

4.4.- Registro de datos 

 

El seguimiento de la temperatura ambiental, observaciones de comportamiento, 

estado general de los animales, registro semanal de peso vivo, consumo voluntario y 

mortalidad, se registró en planillas de control y cuaderno de anotaciones diarias. 

 

4.4.1.- Parámetros productivos 

El Peso vivo inicial (PVi, g.animal-1) se registró a los 21 días de edad, mientras que el 

Peso vivo final (PVf, g.animal-1) se registró el día 42. La ganancia de peso (GP, 

g.animal-1) se calculó durante el período de duración del ensayo. El consumo total de 

alimento (CT, g.animal-1) se calculó en base al registro diario de la cantidad de 

alimento ofrecida y rechazada. La conversión alimenticia (CA) se calculó con la 

relación entre CT y GP. 
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4.4.2.- Rendimiento de carcasa y cortes comerciales 

El rendimiento de la carcasa se expresó como el cociente entre el peso de la carcasa 

fría y PVf. La relación entre el peso de cada corte (pata-muslo, pechuga y alas) y PVf, 

dio como resultado el rendimiento de los cortes comerciales. 

 

4.4.3.- Análisis estadístico 

Todas las variables fueron analizadas mediante ANOVA simple completo al azar, 

donde la unidad experimental fue el corral. La unidad de medida para PVi, PVf y GP 

fue cada uno de los tres animales dentro del corral y para CT y CA, el corral. Para 

rendimiento de la carcasa y cortes comerciales, se utilizó como unidad de medida un 

animal seleccionado al azar de cada corral. El software utilizado fue Infostat (Di Renzo 

et al., 2008) y la comparación entre valores medios se realizó mediante la prueba de 

LSD Fisher (p<0,05). 
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el presente experimento, no se observaron diferencias significativas en el PVi, PVf, 

GP, CT y CA entre los diferentes tratamientos (Tabla 3). 

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos de PVi a los 22 días de crianza, 

momento en el cual los pollos fueron divididos para suministrar las dietas 

diferenciales; y PVf correspondiente con el momento de faena a los 42 días. Para los 

tres tratamientos  

 

Tabla 3. Peso vivo inicial y final, ganancia de peso, consumo total y conversión 

alimenticia de pollos parrilleros alimentados con dietas diferenciales. 

Variables 
Tratamientos 

EE sig 

C PI PII 

PVi (g.animal-1) 853,84 844,96 853,75 19,24 ns 

PVf (g.animal-1) 3080,54 3052,75 3021,58  71,60 ns 

GP (g.animal-1) 2226,71  2207,79  2167,83  62,60 ns 

CT (g.animal-1) 3885,42  3842,63  3781,75  161,37 ns 

CA (CT.GP-1) 1,75 1,75 1,76 0,09 ns 

C: Control (dieta basal); P1: dieta basal con 1% de polen apícola; P2: dieta basal con 2% de 

polen apícola. PVi: peso vivo inicial a los 22 días de edad; PVf: peso vivo final a los 42 días 

de edad; GP: ganancia de peso; CT: consumo total de alimento; CA: conversión alimenticia. 

EE: error estándar. Sig: significancia; ns: no significativo.  

 

En línea con los resultados obtenidos en el presente estudio, Abood y Ezzat (2018) 

no encontraron diferencias significativas en PVf, GP y CA, al adicionar 1% de PA en 

la dieta de pollos parrilleros a partir del día de edad. Asimismo, Guerra Villarruel 

(2015) y Luna (2011), no obtuvieron diferencias significativas en GP, CT y CA, cuando 

incorporaron PA en el agua de bebida a razón de 100 mg.kg agua-1, en pollos 

parrilleros desde un día de edad hasta los 48 días de crianza.  
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Contrariamente a lo observado en el presente ensayo, Hosseini et al. (2016) 

encontraron que la suplementación con 2% de PA en la dieta de pollos parrilleros 

desde el primer día de vida aumentó el PVf, GP y CT con respecto al control. Por otro 

lado, Farag y El-Rayes (2016) demostraron la acción benéfica del PA sobre el 

aumento de PVf y CA de pollos de engorde suplementados con menores dosis de PA 

(0,2%, 0,4% y 0,6%) en comparación a las utilizadas en el presente estudio. 

Asimismo, estos autores hallaron que el CT se redujo significativamente en los pollos 

suplementados con todas las dosis de PA estudiadas.  De igual manera, Haščík et al. 

(2014) encontraron mejoras en GP con la inclusión de PA en las dosis de 2500, 3500 

y 4500 mg.kg de alimento-1 en la dieta de pollos parrilleros de un día de edad. A su 

vez, en estudios previos del mismo autor (Haščík et al., 2012), encontraron que la 

adición de PA en una dosis de 400 mg.kg de alimento-1 en pollitos de un día de edad, 

reflejó incrementos en PVf. Las diferencias con los citados autores y el presente 

estudio podrían estar fundamentadas en el momento y duración del adicionado de 

PA. Esto concuerda con lo expuesto por Wang et al. (2007) quien afirma que el PA 

favorece el desarrollo temprano del tracto gastrointestinal, lo que deriva en un 

aumento de la absorción de nutrientes y, en consecuencia, un incremento del peso 

vivo. 

Asimismo, el PA se considera un alimento completo a nivel nutricional (Ares et al., 

2018; Kieliszek et al., 2018). Este presenta un elevado contenido de carbohidratos, 

proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y polifenoles (Kostić et al., 2015; Kostić et al., 

2017; Kostić, 2019; Antonelli et al., 2019; Belina-Aldemita et al., 2019), y es una fuente 

natural de energía que regula las funciones biológicas, fortaleciendo la inmunología y 

metabolismo del organismo del animal (Ares et al., 2018; Li et al., 2018).  

Pese a no encontrarse mejoras en los índices productivos PVf y CA en el presente 

trabajo, la adición de 1 o 2% de PA no fue perjudicial. Además, cabe mencionar que 

el consumo de alimento en los tratamientos que contenían PA no se incrementó, lo 

cual podría resultar beneficioso en el balance total de la producción en vistas de que 

no se requirieron cantidades extra de alimento. 

Finalmente, el PA puede considerarse un suplemento con posibilidades de 

incorporarse a la dieta de pollos parrilleros ya que los datos publicados por Kunusch 

(2024) correspondientes al mismo ensayo experimental demuestran efectos 

benéficos sobre la microbiota intestinal y la calidad microbiológica de las excretas. 
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Los resultados de rendimiento de carcasa y rendimiento de los cortes comerciales de 

mayor demanda, como pata-muslo, pechuga y alas no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0,05) entre los tratamientos (Tabla 4).  

     Tabla 4. Peso vivo de faena, rendimiento de carcasa fría y cortes comerciales a los 

42 días de crianza, de pollos de engorde alimentados con diferentes dietas. 

  
Variables 

Tratamientos 
EE sig 

C PI PII 

Peso vivo faena (g) 3219,25  3328,25 3217,25 65,59 ns 

Rendimiento carcasa 
fría (%PV) 

70,34 70,93  71,49 0,58 ns 

Pata-muslo (%PV) 9,77 9,43 9,64 0,24 ns 

Pechuga (%PV) 22,92 24,06 24,12 0,73 ns 

Alas (%PV) 6,78 6,70 6,77 0,20 ns 

C: Control (dieta basal); P1: dieta basal con 1% de polen apícola; P2: dieta basal con 2% de polen 

apícola. %PV: porcentaje en relación al peso vivo de faena. EE: error estándar. Sig: significancia; ns: 

no significativo.  

 

Haščík et al. (2015) y Adhikari et al. (2017), no reportaron diferencias significativas en 

el rendimiento de carcasa, así como ocurrió en el presente trabajo. Sin embargo, 

Nemauluma et al. (2023), luego de incorporar PA a la dieta de pollos parrilleros a partir 

del día 21 de edad, con dosis de 0, 4, 8 y 12 g PA.kg alimento-1, evidenciaron un 

aumento en el rendimiento de la carcasa, pata-muslo, pechuga y alas.  

Es importante destacar que existen diversos factores que pueden afectar los efectos 

del PA en el desempeño de los pollos. Entre ellos se puede mencionar el momento 

de adición de PA en la dieta, la dosis empleada y el modo de suministro de este 

complemento. Haščík et al. (2015) adicionaron 400 mg PA.kg alimento-1 a pollos de 

un día, y obtuvieron diferencias significativas en los pesos de carcasa, pata-muslo, 

pechuga y alas respecto del control. Esto podría demostrar la importancia del 

momento de incorporación del PA, ya que la adición de complementos con potencial 

acción probiótica como el PA, contribuyen al desarrollo del tracto gastrointestinal y 
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colonización microbiana, al ser adicionados desde el día uno de vida, al mismo tiempo 

que proporcionan inmunidad al animal (Wang et al., 2007; Abdelnour et al., 2019).  

Por otro lado, según Kostić et al. (2020), la dosis de PA a incorporar es un factor 

determinante en la calidad final de la carne y características de la carcasa; como se 

ha demostrado en los trabajos de Haščík et al. (2012), Bobko et al. (2016) y Abood y 

Ezzat (2018).  

Otro aspecto relevante a contemplar es el modo de suministro de PA. Siendo el PA 

un alimento nutricionalmente completo (Ares et al., 2018), presenta una compleja 

pared externa (exina) e interna (intina) que puede impedir la liberación de los 

compuestos bioactivos, resultando en una escasa utilización de sus nutrientes (Xu et 

al., 2009; Dong et al., 2015). De hecho, se ha encontrado que la pared del PA presenta 

propiedades de resistencia ante altas temperaturas, presiones, corrosión y de 

degradación de sus paredes, indicando que los nutrientes del PA son aprovechados 

casi en un 50% (Xu et al., 2009; Dong et al., 2015; Gosh y Jung, 2017). Es por ello 

que se han investigado distintos métodos para lograr la disrupción de la pared celular 

del PA, con el objetivo de favorecer que los nutrientes queden disponibles para ser 

aprovechados junto con sus beneficios (Wu et al., 2018). Por este motivo, Nemauluma 

et al. (2023), han incorporado el PA molido a la dieta de pollos parrilleros, obteniendo 

mejoras en los parámetros productivos y de rendimiento, como se mencionó 

anteriormente. 

Además, la combinación de PA con otros productos de la colmena ha mostrado 

sinergismo entre los complementos y han mejorado el rendimiento de los pollos 

(Bobko et al., 2016; Prakatur et al., 2020). Por lo visto, podría afirmarse que el PA 

utilizado podría utilizarse combinado y aplicando algún método de disrupción de las 

paredes celulares (preferentemente físicos), para obtener los mayores beneficios en 

los parámetros productivos y de rendimiento. 

Por último, deberían tenerse en cuenta las características particulares del PA en 

cuanto al origen botánico y regional, proceso de obtención, almacenamiento y modo 

de transporte (Bogdanov, 2014; Soares de Arruda et al., 2020). 
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6.- CONCLUSIONES 
 

El polen apícola no presentó un impacto negativo sobre la mortalidad, salud y 

parámetros productivos de los animales, demostrando ser una potencial fuente de 

alimentación complementaria en la producción avícola. 

Se recomienda continuar con investigaciones más profundas referidas al momento de 

aplicación, la dosis, las formas de suministro y los mecanismos de acción del polen 

apícola. Estos estudios permitirán comprender cómo impacta sobre la salud intestinal, 

el crecimiento y rendimiento de los pollos parrilleros. 
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7.- ANEXO 
 

 

Imagen 1. Galpón de crianza de pollos parrilleros de la UEA DA-UNS. 

Corrales con sus respectivas divisiones desmontables, bebederos y 

artefactos.  
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Imagen 2. Recipientes contenedores de alimento, correspondientes para 

cada uno de los tratamientos. Control: dieta basal; Polen 1: dieta basal con 

1% PA; Polen 2: dieta basal con 2% PA. 

 

Imagen 3. Preparación de una de las dietas, con mezcladora “Marion 

Mixer”, fabricada por “Rapids Machinery Company” - Marion, Iowa (EE. 

UU.), disponible en el DA-UNS. 
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Imagen 4. Pollos parrilleros con comederos y bebederos, ubicados en el 

mismo corral desde el día uno al 21 de edad. 
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Imagen 5. Pollos parrilleros de 22 días de edad, separados en su 

respectivo corral, alimentados con dieta experimental. 

 

Imagen 6. Pesaje de pollos parrilleros de 42 días de edad, separados en 

función de la dieta experimental, identificados con precinto de goma eva 

de color. 
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