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RESUMEN 

La pollinaza es la excreta de los pollos de engorda. La industria avícola mexicana genera grandes 

volúmenes de pollinaza, mayormente utilizada como fertilizante y alimento para ganado. En México se 

producen 1.2 millones de toneladas. Es común que tenga cobre (Cu), calcio, fósforo, sodio, potasio, 

magnesio, manganeso, molibdeno (Mo), fierro (Fe) y zinc (Zn) en este producto. Estos minerales pueden 

ser útiles, pero también dañinos según sea el caso, por lo que el objetivo es cuantificar los minerales Cu, 

Fe, Zn y Mo en la pollinaza en periodo de lluvias, antes y después de lluvias. Por cada periodo se analizaron 

10 repeticiones. Las muestras provenían de diferentes casetas avícolas y fueron tomadas en el centro de 

acopio de pollinaza. Se determinaron las concentraciones de Cu, Fe, Zn y Mo en pollinaza en el Laboratorio 

de análisis de suelos mediante espectrofotometría de absorción atómica. Los niveles de pollinaza de cobre 

son mayores en lluvias que en periodo sin lluvias y por el contrario los niveles de hierro. Los niveles de zinc 

y molibdeno son iguales en lluvias y sin lluvias.  

Palabras clave: minerales, tóxico, pollos, excremento. 

ABSTRACT 

The poultry manure is the excreta of the fattening chickens. The Mexican poultry industry generates 1.2 

million tons of poultry manure used as fertilizer and for livestock feed. Common components are copper 

(Cu), calcium (Ca), phosphorus (P), sodium (Na), potassium (K), magnesium (Mg), manganese (Mn), 

molybdenum (Mo), iron (Fe) and zinc (Zn) these minerals can be useful, but also harmful as the case may 

be, so the objective of this work is to quantify Cu, Fe, Zn, and Mo in chick Before, during and after the rainy 

season. For each period, 10 repetitions were analyzed. Samples were taken from different poultry houses.  

Cu, Fe, Zn and Mo concentration in chicks were determined at the Soil Analysis Laboratory by atomic 

absorption spectrophotometry. Copper levels during the rainy season were higher than in the period without 

rain, and conversely to the iron levels. Zinc and molybdenum levels were equal during the rainy season and 

without rain. 

Keywords: minerals, toxic, chickens, feces. 
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INTRODUCCIÓN 

La pollinaza es la excreta de los pollos de engorda, la cual siempre se presenta mezclada 

con los residuos de alimentos, mucosa intestinal descamada, secreciones glandulares, 

microorganismos de la biota intestinal, sales minerales, plumas, insectos, pigmentos, 

trazas de medicamento y el material que se utiliza como cama. La composición química 

varía de acuerdo al tipo de cama para los pollos (viruta o aserrín de madera, cascarilla 

de arroz o de soya, olote de maíz molido, paja molida de trigo, avena o sorgo, cascarilla 

de grano de café, papel en tiras o pliegos), piso y comedero utilizado, el número de 

camadas, la relación volumen de cama y número de animales, el envejecimiento de la 

pollinaza, la humedad, etc. Otra excreta avícola es la gallinaza, que son las deyecciones 

de gallinas de postura. La pollinaza y gallinaza se consideran como excelentes abonos, 

calculándose su efecto superior a otros abonos de origen animal (Elsitioavicola, 2011). 

La industria avícola mexicana genera grandes volúmenes de pollinaza, mayormente 

utilizada como fertilizante y alimento para ganado; sin embargo, su manejo inadecuado 

en las granjas se refleja en un incremento anormal en la formación de amoniaco, cambios 

de pH y elevada formación de microorganismos patógenos que permiten la presencia de 

enfermedades infectocontagiosas, en detrimento de la productividad y los programas 

sanitarios de las empresas (Antillón et al., 2011). La pollinaza se usa mayormente como 

fertilizante de suelos y alimento para ganado (National Academy of Sciences, 1983; 

Cabrera-Núñez et al., 2018), y su demanda es variable de acuerdo a la estación del año. 

Es mayor la demanda en la temporada de estiaje por la escasez de pastos, y por su uso 

como abono en la preparación de terrenos para cultivo, y la demanda disminuye en la 

época de lluvias. Finalmente tiene un uso muy limitado en la preparación de compostas. 

Cabe señalar que el uso de pollinaza como alimento en el ganado no está permitido en 

USA, Europa y otros países. 

En México la pollinaza se comercializa a pie de granja, o bien en grandes depósitos a los 

que concurren los compradores para transportarla a los centros de consumo. Se estiman 

volúmenes 200 a 300 g de materia seca por kg de alimento, o 700 a 800 g de materia 

seca por pollo producido; o bien, 550 g de materia seca por kg de pollo, y finalmente 9.6 

ton de materia seca por cada 1000 Kg de carne (García, 2008); este último dato 

representaría un estimado de 1.2 millones de toneladas producidas anualmente por 1,461 

millones de pollos (UNA, 2008). 

Los productores de aguacate Hass de Nayarit usan la gallinaza como abono en adición 

a la fertilización mineral, la cual se aplica uno a dos meses previo a las lluvias. El máximo 

rendimiento de fruto fue obtenido con el tratamiento de fertilización dosis alta, que 

consistió en la aplicación por árbol de 2.140 kg N, 0.742 kg P2O5, 2.520 kg K2O, 810 g Zn 

y 94.30 g B. Su equivalente para un huerto con 156 árboles por hectárea, fue: 333.84 kg 

N, 115.752 kg P2O5, 393.12 kg K2O 126.36 kg Zn y 14.711 kg B), y resultó en un 

rendimiento promedio para tres años (2003 al 2005) de 28.197 t ha–1 (Salazar et al., 
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2009). Simon (2016) al estudiar los niveles de fertilización con pollinaza y su efecto en 

las características agronómicas del pasto Bracchiaria rusizenzi, concluyó que las 

características agronómicas se ven influenciada por el abono orgánico de la pollinaza, 

según la dosis empleada; siendo la más representativa la dosis de 40 t ha-1 (4 kg/m2) y la 

de 30 t ha-1 (3 kg/m2). 

La composición de la pollinaza es muy variable, dependiendo del manejo del 

establecimiento avícola; como el número de crianzas y frecuencia e intensidad de la 

renovación de la cama. Su composición química es: 2.02 % P, 2.88 % N total, 4.49 % Ca, 

71.72 % MO, 7.66 pH, 1.55 % K y 1.19 % S (De Battista y Arias, 2016). Los abonos 

orgánicos de bovino, caprino y gallinaza contienen 1.8, 2.0 y 2.8 % de Nitrógeno; 0.14, 

0.14 y 0.90 % de Fosforo y 2.5, 2.4 y 5.2 % de Calcio, correspondientemente (López et 

al., 2001).  

Es importante comentar que los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos 

y su influencia sobre la fertilidad de los suelos se ha demostrado, aunque su composición 

química, el aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto en el suelo varían según su 

procedencia, edad, manejo y contenido de humedad (Romero et al., 2000). Además, el 

valor de la materia orgánica que contiene ofrece grandes ventajas que difícilmente 

pueden lograrse con los fertilizantes inorgánicos (Castellanos, 1980). Hutton (1979), 

comenta que un problema frecuente en el mejoramiento de praderas en las regiones 

tropicales de América Latina, es la corrección de las deficiencias del suelo y que esto 

afectan el crecimiento de las leguminosas y gramíneas. La mayoría de los suelos ácidos 

de estas regiones son deficientes en N, P, S, Ca, Mo y Zn y tienen niveles mínimos de K 

y Cu, y algunas veces de Mg. 

Es común encontrar en la pollinaza nitrógeno, cobre, calcio, fósforo, sodio, potasio, 

magnesio, manganeso, fierro, molibdeno, zinc y ocasionalmente cadmio y arsénico; con 

la consiguiente contaminación de mantos freáticos, reservorios de aguas superficiales y 

suelos (Garcia et al., 2008). Además contiene un gran número de microorganismos 

(UFC/g): 130 x 105 de mesófilos aeróbicos; 720 de coliformes totales y 550 de coliformes 

fecales, que podrían ser de beneficio a la agricultura o perjudiciales (Castellanos et al; 

2000; Elsitioavicola, 2011). Inclusive algunos autores recomiendan desinfectarla antes de 

usarla como fertilizante en la agricultura, con el objeto de evitar la contaminación 

ambiental. También hay investigaciones que indican diferencias químicas en periodo de 

lluvias y sin lluvias. 

Estos minerales pueden ser útiles, pero también dañinos según sea el caso, por lo que 

el objetivo es cuantificar los minerales cobre, hierro, zinc y molibdeno en la pollinaza en 

periodo de lluvias, antes y después de lluvias. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio realizado con pollinaza, generada por una empresa de Nayarit, México, donde 

predomina el clima cálido sub húmedo, con lluvias en verano; temperatura promedio 
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anual de 21.3 ºC,  precipitación promedio de 1152.3 mm y altitud de 915 m sobre el nivel 

del mar (INEGI, 2006).  

La producción de pollinaza es todo el año; sin embargo, solo se estudiaron tres periodos: 

pre lluvias, en lluvias y post lluvias. Esto es importante, ya que según el periodo puede 

variar el uso de compuestos químicos en el tratamiento, control de enfermedades 

avícolas y desinfección de instalaciones; por lo que se pueden encontrar residuos de 

antibióticos, furanos, arsenicales, desinfectantes, coccidiostatos y otros más (National 

Academy of Sciences, 1983).  

Por cada periodo se analizaron 10 repeticiones; las muestras provenían de diferentes 

casetas avícolas y fueron tomadas en el centro de acopio de pollinaza. Se determinaron 

las concentraciones de Cu, Fe, Zn y Mo en pollinaza de las muestras en base fresca en 

el Laboratorio de Análisis de Suelos de la Unidad Académica de Agricultura de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, mediante espectrofotometría de absorción atómica, 

mediante un equipo Spectra AA de Marca Varian. Los ácidos utilizados fueron ácido 

nítrico con ácido perclórico y grado reactivo en proporción 2:1 (vol:vol) (Alcántar y 

Sandoval, 1999).  

El manejo de las excretas se realizó siguiendo las indicaciones de la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-044-ZOO-1995). Los datos fueron analizados mediante un análisis de la 

varianza. Estos análisis fueron realizados con el paquete estadístico STATISTIC ver 4.5 

(1993). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La pollinaza se puede comprar en los centros de acopio, a un precio por kg de 0.5 y 1.2 

pesos mexicanos, con humedad del 26.0 ± 7.9 %; mientras que la gallinaza es más 

barata, con mayor humedad y microrganismos (Castellanos et al., 2000). La humedad de 

la gallinaza puede ser entre un 40 al 50 %, a unos 25 ºC de temperatura ambiental 

(Galarza, 2005).  

Los minerales en la pollinaza, mostraron mayores niveles de cobre para la época de 

lluvias, comparado con la época previa y la época posterior a las mismas (Cuadro 1; 

p<0.05). Tendencia que coincide con lo reportado por Pacheco et al., 2003; sin embargo, 

los niveles determinados en este trabajo son solo de 5.78 ppm para lluvias, 0.406 para 

pre lluvias y 0.498 para post lluvias. Mientras que los informes de Pacheco et al., 

promedian 82.0 ppm. Durante las lluvias en las granjas avícolas es posible que se 

incrementen las dosis de compuestos químicos, sobre todo de sulfato de cobre para el 

control de enfermedades, por lo que hay incremento de cobre. 

En contraste, los niveles de zinc no fueron diferentes para las pollinazas muestreadas en 

las tres épocas (cuadro 1; p>0.05). Con 35.14 ± 7.10 ppm, para el muestreo previo a 

lluvias, 40.75 ± 8.60 ppm para lluvias y 48.26 ± 7.74 ppm para el muestreo posterior a las 

lluvias. Dichos niveles son claramente inferiores a los informados para pollinazas 

analizadas en Yucatán, donde los niveles promediaron 289 ppm y un rango de 120 - 546 

ppm (Pacheco et al., 2003).  
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Cuadro 1. Niveles de minerales en pollinaza (ppm, base fresca) 

Época Cu mg L-1   Zn  mg L-1   Fe mg L-1   Mo mg L-1 

Pre lluvias 0.406±0.42ª 35.14±7.10ª 164.7±144b 333.6±80.0ª 

En lluvias 5.786±0.54b 40.75±8.60ª 49.72±9.14ª 282.3±142ª 

Post lluvias 0.498±0.36ª 48.26±7.74ª 321.04±183b 307.9±107ª 

Los valores son expresados como medias ± desviaciones estándar. a, b Literales distintas, indican 

diferencias significativas entre épocas; p˂0.05. Cu=Cobre. Zn=Zinc. Fe=Hierro. Mo=Molibdeno 

Por otro lado, los niveles de hierro fueron menores en pollinazas muestreadas en la época 

de lluvias 49.7 ± 9.14 ppm (p<0.05), que los de la época previa (164.7 ± 144 ppm) y la 

época posterior a lluvias (321.04 ± 183 ppm). Sin embargo, estos valores son menores a 

los determinados por Pacheco et al., 2003, que informan de una media de 673 y un rango 

entre 359-1418 ppm en pollinazas muestreadas. 

La pollinaza y cerdaza contiene elevadas concentraciones de cobre, zinc y molibdeno; 

esto se debe a la adición de cobre en las dietas para aves y cerdos como promotor de 

crecimiento, así como para el control de enfermedades (Christie y Beattie, 1989). El 

problema deriva en que no se ajustan las cantidades de estos oligoelementos en la dieta 

a los requerimientos del animal en función de su estado productivo, y es cuando pasan 

al excremento (Vilafranca, 1997; Poulsen, 1998). 

La gallinaza contiene 3.15 % de nitrógeno total y Cu, Fe y Zn en ppm 52.4, 2200.8 y 

575.2; señalando que los tres valores son más altos que los encontrados en la pollinaza 

de esta investigación. También llama la atención la cuyinaza (excremento de Cuy) que 

contiene 7255.5 ppm de Fe, 31 ppm de Cu, además tiene 15.08 Kg/T de nitrógeno (Aliaga 

et al., 2009; Guamán, 2010).  

CONCLUSIÓN 

Los niveles de cobre en la pollinaza son mayores en la época lluvias que en periodo sin 

lluvias, y por el contrario los niveles de hierro. Los niveles de zinc y molibdeno son iguales 

en lluvias y sin lluvias.  
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