
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL

DE HUAMANGA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE AGRONOMiA

 KY.»

7 9 ;\\s/e, _f�034�030.

33'} ~.*\ D . �030 "*1.
>4

�031 �024. 1 �030

75;�030:5�030 '

Al 4 V-:1

�034ENGORDEDE PATOS CRIOLLOS (Cairina

moschata doméstica) CON TRES NIVELES DE

PROTEiNA A 3 259 m.s.n.m. HUANCAYO�035

Tesis para obtener el Titulo Profesional de:

INGENIERO AGRDNOMO

Presentado por:

ENVER YENAN MANSILLA GALVEZ

Ayacucho - Pen]

2012



�034ENGORDEDE PATOS CRIOLLOS (Cairina moschata doméstica)

CON TRES NIVELES DE PROTEiNA A 3 259 m.s.n.m. HUANCAYO�035

Recomendado : 14 de diciembre 2012

Aprobado : 28 de diciembre 2012

M.Sc. FEL|P% ESC%BAR RAMIREZ

Presi ente el Jurado

M.Sc. T}401R lNOZAOCHOA

Miem del Jurado

,..;{.;u}401�030 

ING. ROGELIO SOBERO BAL - ' O

Miembro del Jurado

ING. RAUL JAVIER ARONES QUISPE

Miembro del Jurado

V -

}402\ Z
DR. HE-T!"�031MARINO ZA IRAN0 OCHOA

Decano (e) de la Faculta » - e Ciencias Agrarias



�034Tex;-(5

A9 !O&5

/�030fem

DEDICATORIA

A mis padres,�031Diva Galvez y Juan Mansilla

por tanto amory sacri}401cio,

A mis hermanos; Rocio, Javier, Oyene,

Ne/io, Angielo y Diva por su apoyo

incondicional.

,'_, '-§§,_ » 4�030.
_ I�031\ *�030

En memoria de mi gran amigo: ' _ - �031,:_,;~:;._._

Sandra Leoncio Yance Araujo ~ V

Q.E.P.D. _ \_.



AGRADECIMIENTOS:

- A Dios por haber hecho realidad ia culminacién de mi Carrera

Profesional.

- A la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, Alma

Mater de Ayacucho, por haberme formado y brindado Ios

conocimientos.

I A la Facultad de Ciencias Agrarias y con mayor consideracién a la

Escuela de Formacién Profesional de Agronomia,

- A Ios Docentes de la Escuela de Formacién Profesional de

Agronomia, por transmitirme sus conocimientos, experiencias y sus

aportes durante ei desarroilo de mi formacién profesionai

contagiéndome el espiritu agrénomo.

- A mi asesor ei Mg. Sc. Teodoro Espinoza Ochoa; por su apoyo y

orientacién constante durante el desarroiio del presente trabajo de

investigacién.

- A todos mis compa}401erosde la Escuela de Formacién Profesional de

Agronomia, en especial a mi gran amigo Sandro Leoncio Yance

Araujo, por su amistad y cari}401obrindado; y a todas Ias personas que

quiero mucho.



INDICE

- Pég.

INTRODUCCION

CAPITULO I: REVISION DE LITERATURA 01

1.1. Antecedentes Generales 01

1.2. Situacién Mundial 01

1.3. Situacién Peruana 03

1.4. Origen, Antecedentes Histéricos y distribucién del Pato Criollo 03

1.5. Caracteristicas de Ios patos 05

1.6. Patos Moscovy 07

1.6.1. Variedad de patos criollos 08

1.6.2. Aspecto Fisico del Pato 08

1.6.3. Peso y Talla 09

1.7. Consumo de linea Moscovy 11

1.8. Fisiologia Digestiva 12

1.9. Alimentacién 12

1.9.1. Maiz 14

1.9.2. Cebada �030 14

1.9.3. Sales minerales 15

1.10. Regulacién del Consumo 15

1.11. E}401cienciade Conversién 18

1.12. Alimentacién de Ios Patitos 21

1.13. Crianza de patitos 22



1.14. Cuidados de lo patitos jévenes 22

1.14.1. Camas 23

1.14.2. Ventilacién 23

1.15. Canal 24

1.15.1. Rendimiento de la Canal 26

CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 28

2.1. Ubicacién 28

2.2. Clima 29

2.3. Condiciones Climéticas durante el experimento 29

2.4. Duracién del experimento 30

2.5. Instalaciones, equipos y materiales . 30

2.5.1. lnstaiaciones 30

2.5.2. Materiales y equipos 31

2.6. Animales experimentales 33

2.6.1. Animales 33

2.6.2. Alimentacién 33

2.7. Composicién del alimento y preparacién 34

2.8. Anélisis Quimico Nutricional 35

2.9. Tratamientos 36

2.9.1. Distribucién de Ios tratamientos 36

2.10. Dise}401oEstadistioo 36

2.11. Variables Evaluadas 37

2.11.1. Consumo de Alimento 37

2.11.2. Peso vivo 38



2.11.3. Conversién alimenticia 38

2.11.4. Rendimiento de carcasa 39

2.11.5. Costo de alimento 39

2.12. Metodologia 39

2.13. Sanidad 40

CAPITULO Ill RESULTADOS Y DISCUSION 41

3.1. Consumo de alimento 41

3.2. Peso vivo 45

3.3. lncremento de peso 48

3.4. indice de oonversién alimenticia 52

3.5. Rendimiento de carcasa . 54

3.6. Costo de alimento 56

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 60

4.1 Conclusiones 60

4.2. Recomendaciones 61

CAPITULO V B|BL|OGRAFiA 62

ANEXO 65



RESUMEN

El presente trabajo de investigacién se llevé a cabo en el Distrito de Chilca,

Provincia de Huancayo, Regién de Junin, a una altitud de 3,259 m.s.n.m.,

evaluando un total de 27 patos criollos, Io cual tuvo un tiempo de duracién de

84 dias. Los objetivos fueron: Evaluar el efecto de Ios tres niveles de

proteina en el engorde de patos criollos. Determinar Ios costos de alimento

en el engorde de patos criollos. En el trabajo se empleé tres raciones con

diferentes tratamientos: T1; Alimento balanceado con 14% de proteina, T2;

Alimento balanceado con 16% de proteina y T3; Alimento balanceado con

18% de proteina. Para el presente experimjrsto se utilizé el dise}401o

estadistica completamente randomizado (DCR) con 03 tratamientos y 03

repeticiones con 03 animales por unidad experimental. Donde se obtuvieron

Ios siguientes resultados: Los pesos }401nalespromedios que se Iograron

fueron 3.061, 3,488 y 3.801 Kgs., para Ios tratamientos T1, T2, T3

respectivamente; con incremento de peso: 2.823; 3,247 y 3,560kg., para

consumo de alimento tal ofrecido 0.163; 0.164 y 0.166 kgs. kg./animall dia y

conversién alimenticia de 4.67: 4.15 y 3.80 con rendimiento de carcasa

76.25; 78.32 y 80.12 %, respectivamente para cada tratamiento.

Comparativamente el tratamiento de alimento balanceado con 18 % de

proteina presenté menor costo de alimento en SI. 0.94IKg.



INTRODUCCION

La crianza de patos. es una actividad pecuaria que podria compatibilizarse

con las producciones tradicionales, o convertirse en un rubro principal. Como

otros sistemas de produccién avicola, llamados alternatives 0 no

tradicionales, Ia crianza del pato puede ser una opcién vélida de produccién

avicola tradicional (pollos y ponedoras), ademés, estas especies por su gran

Velocidad de crecimiento, por Ios pesos }401nalesa Ios que puede Ilegar y por

su facilidad de conversién, podria oonvertirse en una actividad productiva de

relevancia comercial en la regién y en el pais.

La realidad pecuaria en Pera, se ha visto con algunos problemas, causados

tanto por la fuerte competencia externa (en cuanto a exportaciones), como a

la introduccién de carnes importadas desde paises que cuentan con

subsidies, que pueden competir con la came nacional pero a un precio

menor. ademés no se puede olvidar que todavfa la demanda nacional de

carne, tiende a buscar precios més que calidad.

Las técnicas para la crianza de aves palmipedas, en la actualidad, ha ido

cambiando de manera importante con el mejoramiento de Iineas genéticas,

lo que ha traido como consecuencia el establecimiento de sistemas

intensivos durante toda su etapa productiva. Sin embargo, puede ser una

actividad simple, siempre y cuando se les suministren a los animales Ios



requerimientos nutricionales y de manejo, acordes con su capacidad

productiva y con los recursos técnicos adecuados.

Es por ello que Pen) requiere de otras alternativas de produccién, Ias cuales

generen oportunidades de trabajos. En estos puntos es donde Ia produccién

de aves podria jugar un rol importante para medianos y peque}401os

productores, pues claramente actuan como carnes sustitutas para el

oonsumidor, el consumo de carnes rojas ha perdido terreno respecto a las

carnes blancas como Ias aves y cerdos, debido a menores precios y

adecuadas estrategias de marketing por parte de estas }401ltimas.

La calidad de alimentacién, Ia cantidad de alimento consumido y la tasa de

crecimiento corporal, son sumamente importantes para la determinacién del

indice de produccién en carne, respecto a Ias necesidades proteicas, éstas

son elevadas en la fase de inicio. aunque, debido a que tienen un

crecimiento compensatorio notable, no es necesario que exista un aporte

importante en esta fase, ya que pueden obtener un peso al sacri}401ciosimilar

con raciones menos ricas, por lo cual es necesario buscar un nivel de

proteina adecuado y de baja costo para un buen crecimiento y desarrollo de

patos criollos.

A Ios patos se les debe dar una racién alimenticia balanceada, la que debe

tener disponible durante todas las horas del dia. Generalmente. se les dan

raciones que contienen todos Ios ingredientes mezcladosz granos, productos

proteicos, grasas, suplementos minerales y vitaminicos, estimulantes de



crecimiento, etc. La forma del alimento que mejor aceptan grénulos o

molidos.

La crianza de patos es una actividad }402exible,que puede armonizarse con las

producciones tradicionales o convenirse en la actividad principal de dicha

explotacién, ademés el pato criollo por su gran Velocidad de crecimiento y

por Ios altos pesos }401nalesa los que pueden llevarse. tienen una gran

importancia a nivel comercial, por las caracteristicas fisicas, bioquimicas y

comerciales que presenta especialmente Ias Iineas de patos criollos.

Por Ias razones expuestas se efectué el trabajo de investigacién con Ios

siguientes objetivos:

o Evaluar el efecto de Ios tres niveles de proteina en el engorde

de patos criollos.

o Determinar el costo de alimentacién en el engorde de patos

criollos.



CAPITULO I

REVISION DE LITERATURA

1.1. ANTECEDENTES GENERALES

Grimaud (2000), a}401rmaque la explotacién de patos es una actividad

productiva }402exible,que puede compaginarse con Ias producciones

tradicionales o convertirse en la actividad principal de dicha explotacién,

controlando el estado sanitario e higiene de los patos.

Buxadé (1995), menciona que como otras aviculturas de las Ilamadas

�034alternatives�035,Ia explotacién del pato puede suponer una opcién vélida a una

produccién avicola tradicional (pollos y ponedoras) més que explotadas y

con una situacién crénicamente compleja.

1.2. SITUACION MUNDIAL

FAO (2005), a nivel mundial, Ios patos domésticos tienen gran relevancia

como fuente de alimento, especialmente en Asia, en donde, Ia produccién y
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comercializacién de sus huevos donstituyen Io més importante, siendo en el

norte de Asia, la produccién de carne la que toma mayor signi}401cacién.Por

otro Iado, en Europa especialmente en Francia, el consumo per cépita de

pato presenta un crecimiento anual estable, lo mismo ocurre en

Norteamérica. en donde Ias estadfsticas consignan un consumo importante.

Una situacién algo diferente se presenta en China, en donde se encuentra

una produccién de patos que oscila entre el 60 y el 65 % de la produccién

mundial.

La situacién mundial que presenta Ia produccién de esta especie. se

consigna en la tabla siguiente, segun Ias estadisticas de la FAO del a}401o

2005 (Cuadro 1.1)

CUADRO 1.1. Existencia mundial de patos

 Existencias (en miles)

T �030-°56-°23
948-644

*6-36°
Norle América 8.050

7-3"
2 355
3 -55°

j

T

Fuente FAOSTAT, 2005
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1.3. SITUACION PERUANA

La produccién de patos a escala comercial, no existe en Pen], solamente se

encuentran producciones peque}401as,con baja tecnologia y aves de poca

calidad genética y no aptas para produccién de carne, esto a pesar que Pen�031;

posee condiciones favorables para el desarrollo de la avicultura en general,

siendo un buen ejemplo la industria de pollo y del pavo Broiler. En el mtimo

censo Agropecuario se determino una existencia de 525.000 patos a nivel

nacional, concentréndose la mayor pane de éstas en la regién de norte del

Peru.

1.4. ORIGEN, ANTECEDENTES HISTORICOS Y DISTRIBUCION DEL

PATO CRIOLLO

Esminger (1976), menciona que el pato salvaje Anas boscha, como el

antecesor de todas las razas domésticas. Es probable que estos animales

hayan sido domesticados durante largo tiempo, Ios romanos ya hacian

referencia a ello hace 2 000 a}401os,también se cree que la cria comercial de

Ios patos se practica por més tiempo en la China que en ningun otro pais.

Esta especie también denominada �034Muscovia�035,�034crasilin�035o �034Barbarie�035,es

popular en Australia en donde se ha trabajado para mejorar sus cualidades

comestibles Esminger (1976).
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Holderread (1983), menciona que el centro de origen del pato criollo en

América del Sur, pudiendo encontrérsele desde el sur de México hasta el

norte de América, sus nombres varian de acuerdo al pais. En Argentina,

Uruguay, Peru Ios denominan pato criolio; en Bolivia pato negro; en el oeste

de Brasil pato bravo y en Guayana inglesa �034muwah�035o �034mairva".Otros

nombres en el Peru son: �034sacha�024patogrande�035,�034patoreal�035y �034patonegro

selvético".

En Ios patos se distinguen formas silvestres, se han amoldado mas al agua y

en la actualidad se crfan también en muchos casos en estanques, viveros,

esto se traduce en muchos caracteres y signos externos, la posicién

horizontal del cuerpo, Ia marcha torpe, capacidad natatoria y tipica prensién

del alimento por medio del pico colador en el pato.

Loayza (1999), sin embargo, pese a todo ello el Pato Criollo Peruano sigue

esperando ser descubierto como una de las alternativas de solucién para

aliviar el hambre de nuestra poblacién y para demostrar que �034nadiees

profeta en su tierra�035,nuestro tierno y delicioso Pato Criollo anduvo por

diversas panes del orbe, por ejemplo, tuvo la oportunidad de estar en tierras

francesas donde desplazé al Pato Rouen Frances del primer lugar que

ocupaba este pateen Ia culinaria y exquisita comida francesa, de paladares

exigentes y de buen gusto. Rebautizado como Le Canard du Barbarie

regreso nuestro Pato a América del sur y si bien Ios genetistas de Grimaud

Freres hicieron Io suyo, es también cieno que nosotros tenemos de Ios

departamentos de La Libertad y Lambayeque un rico patrimonio genético,

con un caudal de genes superiores en cuanto a produccién de came,
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Velocidad de crecimiento, conformacién de pechuga, rendimiento de carcasa

y produccién de huevos.

1.5. CARACTERiSTlCAS DE LOS PATOS

Camiruaga (1991), reporta que Ios patos pertenecen al Orden Anseriformes,

Familia Anatidae, en la que también se incluyen Ios cisnes y Ios gansos. Son

animales r}402sticos,excepcionalmente resistentes a las condiciones

climéticas, por lo que se adaptan a instalaciones sencillas de bajo costo,

pudiendo ajustarse a una crianza semi-extensiva a base de pastoreo.

Es necesario evitar la presencia de otros animales. movimiento de personas

extra}401asy ruidos molestos, debido a que los patos son aves muy

asustadizas. Adema�031s,pueden ser criados perfectamente sin estanque de

nado, pre}401riéndoseesto ya que muchas veces Ia existencia de Iagunas de

agua estancada acarrea problemas sanitarios. No obstante, generalmente

Ios patos son poco propensos a contraer enfermedades y ofrecen

posibilidades de comercializacién integral ya que. ademés de su carne, se

venden sus huevos a la industria repostera y sus plumas, Ias que se utilizan

para rellenar almohadas, ropa de abrigo y sacos de dormir, pudiendo

practicarse el desplume cuatro veces al a}401o,a partir de Ios cuatro meses de

vida Camiruaga (1991).
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La cria de patos representa un buen negocio para peque}401osemprendedores

due busquen obtener una rentabilidad razonable produciendo vol}402menesa

bajo costo.

Entre Ias ventajas se puede mencionar su fécil adaptacién al cautiverio y

varias especies salvajes tropicales parecieran tener un buen potencial para

la semi�024domesticacién, en Ios paises Iatinoamericanos de los cuales son

originarios. Ademés, Ios patos son animales versétiles y féciles de criar con

requerimientos bajos y cuidados minimos.

Los patos se puede clasi}402caren dos tipos: de Carne, donde Ias razas més

imponantes son el Pekin, Muscovy, Aylesbury y Rouen; y los ponedores

donde tenemos el Corredor Indio, Campbell y el Buff Orpington. En (Cuadro

1.2) Aparece un resumen con Ias caracteristicas de Ias razas més comunes

de patos (Bundy 1991).

CUADRO 1.2. Razas y variedades de los patos

Origen Variedad Peso Promedio Peso huevos

(K9,) (kg.Idoc.)

3�03163a4=°°
Aylesbury lnglaterra 3,63 a 4,08 1,134

Blanca gris, cola y cuello

Verde, en machos, azul gris ~

en la pane inferior. En Ias

Francia hembras, color casta}401o3,63a4,08 1,134a1,275

veleado

Suramérica Blanca, con azul atrés. Cara 3,18 a 4,54 1,360a1,474

Moscovita rojo brillante

j 3�035�0343 3-63 °-992 8 W�034
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América Blanco y casta}401o 1.82 a 2,04 0,992 a 1,134

Corredor Central

Khaki lnglalerra Casta}401a 1,82 a 2,04 0,878

Campbell

Fuente; Bundy 1991

1.6. EL PATO MOSCOVY

Fracanzani (1994), a}401rmeque el Pato Criollo (Cairina moschata) es

originario de Sudamérica y de partes de Centroamérica, es utilizado para la

produccién de carne y exhibiciones.

Castillo (2003), menciona que es conocido también como pato Criollo, pato

de Barberia, pato real. pato perulero o boox-pato, es una especie (mica de

las selvas humedas sudamericanas. Esta�031actualmente muy difundido en Ios

paises ecuatoriales de Africa y de Asia, particularmente en el sudeste

asiétioo, donde es criado por sus huevos y su came. Muy preferido en los

trépicos por su resistencia al calor; de patas cortas, alas grandes, cola Iarga

y cara desnuda.

Buxadé (1995). menciona que se diferencia de otros patos por la presencia

de carunculas rojas en la base del pico y alrededor de Ios ojos. Sus patas

estén equipadas con garras a}401ladaspara escalar en érboles y ramas, donde

vuela hasta alli para hacer sus nidos.
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Fracanzanl (1994), reporta que no son buenos nadadores, porque sus

gléndulas sebéceas no estén desarrolladas como en el resto de los patos. El

pato Criollo puede y no puede volar, debido al gran tama}401oque llegan a

alcanzar, las posibilidades de volar son bajas, sin embargo, aves jovenes,

que son més livianas, vuelan muy parecido a lo que vuela un pollo, ademés

es un animal r}401stico,que no requiere instalaciones compllcadas para su cria,

resistente a las enfermedades, de alta proliferacién, precocidad en el

engorde y capacidad para aprovechar gran cantidad de alimentos.

1.6.1. VARIEDADES DE PATOS CRIOLLOS

Holderread (1983), mani}401estala existencia de una variedad overa, con

plumaje blanco y negro brillante en la cabeza, ojos oscuros, pico color de

rosa algo oérneo, car}402ncularoja en la cara, cuello negro y blanco. ala de

color negro muy brillante con tonos verdosos, el dorso negro brillante y a

veces plumas blancas, Ios muslos blanco o negro, patas amarillas o grlses

oscura, indica también la existencia de la variedad blanca y la variedad

colorada, ésta Liltima tiene plumas verdes-negruscas iridlscentes en todo el

cuerpo excepto en las alas delanteras. Otras variedades incluye el azul,

chocolate, plateado, etc.

1.6.2. ASPECTO Fislco

Nordby y Herbert (1989), flsicamente, el pato Criollo es de cuerpo largo,

pechuga abultada y de porte casi horizontal. Este no es tan profundo en la

8



quilla como el de las razas Pekin, Aylesbury o Rouen, Ias plumas de la

cabeza son més Iargas que Ias de otras variedades y se elevan cuando el

animal se excita. El macho muestra una protuberancia en la base del pico.

1.6.3. PESO Y TALLA

Lépez (1991), mani}401estaque el pato Criollo es el mayor tama}401o,con un

rendimiento verdaderamente alto si se compara con otras especies como el

pollo de engorde industrial, el macho mide 84 cm. y la hembra 66 cm., de

longitud total aproximadamente, este es el pato doméstico com}401nen nuestro

pais, que en algunas partes ha vuelto a su estado silvestre.

Buxadé (1995), mani}401estaque Ios machos son considerablemente més

grandes que las hembras. su Velocidad de crecimiento es buena, del orden

de 46,7 g/dia en aves seleccionadas, alcanzando a Ias 11 semanas un peso

de 4 kilos en el macho y 3.0 en la hembra y pudiendo llegar a pesar Ios

primeros 4,5 a 6,4 Kg. y las hembras 2,5 a 3,5 Kg.

Grimaud (2000), reporta que el crecimiento de los mdsculos pectorales en el

macho no es importante hasta después de Ias 10 semanas. Junto con el

dimor}401smosexual, estas caracteristicas implican un cebo por sexos

separados por lo tanto Ios machos se sacri}401cana las 11 a 12 semanas y en

Ias hembras el sacri}401ciose efect}402aa las 9 6 10 semanas de vida. (Cuadro

1.3).
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CUADRO. 1.3. Principales caracteristicas productivas de los patos

muscovy

PLUMAJE  HEMBRAS

 
Edad de sacrificio recomendada (dias) �034

Peso Vivo al Sacrificio (gr.)

lndice de conversion (Kg.IaIimento IKg. Peso ave)

Fenilidad 7. 92-93 �034

Madurez sexual reproductores

Fuente: Grimaud Freres Selection (2 000).

Los muscovys frente a otras razas de patos (cuadro1.4), presenta

caracteristicas de produccién que la diferencian.

CUADRO 1.4. Principales ventajas e inconvenientes de Ias razas

de patos més habituales

Kan campbe" Muy pmlmca

 Pow pmli}401ca

 Apmud We eras  

Fuente: Buxadé (1 995)
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1.7. CONSUMO DE LiNEA MOSCOW

Grimaud (2000), En relacién con la linea de patos Muscovy, en el cuadro 1.5

se puede observar sus principales caracteristicas en cuanto a crecimiento

(ganancia de peso), consumo de alimento, con el indice de conversién para

patos machos Moscovitas, pues ésta es la» dieta que se utilizdsin distincién

tanto para machos, como hembras de estas aves.

CUADRO 1.5. crecimiento - consumo patos muscovy

POR SEMANA ACUMULADO TOTAL

Ganancia Alimento Agua Edad Peso Consumo

de peso gldia mlldia en Vivo acumul. (g)

(gldia) dias (9)

jj}402}401l
TENT

3 33 1,89 320 21 725 1.0 57 1,45

T33 HIKIIWEWIIE
EEHEZTIE �030-775 "97

6 83 W0 2,29 540 42 2.355 4.627 1,96

EEEEIEEEI
IITEEEIW

°°° 63 3-895T?
KEEN 4~3°5 1°72�030
Et}401}402}402}402�030W

12 41 182 4,44 600 84 4.925 13.335 2.71

WWW *4-5°4 EH
Fuente: Grimaud Fréres Selectién 2000.
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1. 3. I=IsIoLoGI'A DIGESTIVA

Buxadé (1995), mani}401estaque el sistema digestivo de las aves es anatémico

y funcionalmente diferente. a! de otras especies. E! pato presenta una.

particularidad anatémica del aparato digestivo, la ausencia de un buche

realmente diferenciado y a! igual que otras aves domésticas. e! "pato care-::e

de intestino grueso, por lo que el trénsito digestivo es répido y la actividad de

la }402oraintestine! es reducida�035,asi pues Ios a}401rnentossufren pccas

modi}401cacionesantes de ser atacados por las enzimas y la }402oramicrobiana.

précticamente in-existente, y e: tiempo que permanecen bajo su accién no es

su}401cientepara que se produzca un ataque enzimético intenso. De todo ello

podemos deducir que se o'e'oerén utiiizar aiifiier}401oscon un oajo contenido en

}401brabruta y ricos en principios nutritivos digestibles.

Ca}401as(1998), indica que la Velocidad de peso es alta. se requiere de un

alimento de mayor digestibilidad debido a que la excrecién méxima se

produce a las 8 horas después de la ingesta, y la evacuacién total de este

alimento (dependiendo del tipo) se produce cerca de Ias 30 horas luego de la

ingestion de alimento, pero nunca antes de Ias 24 horas.

1.9. ALIMENTACION

Miserky (1988), la base de la alimentacion de Ios patos de engorda, esta

constituida por protefnas, grasas, e hidratos de carbono. El organismo
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animal metaboliza estos nutrientes y toma de ellos la energia necesaria para

sus procesos vitales.

Buxadé (1995). Mani}401estaque el pato tiene ciertas di}401cultadesen ingerir

pienso en forma de harina, que ademés se traduce en una considerable

pérdida de alimento, por ello el pienso se debe administrar en forma

granulada.

Miserky (1988), se}401alanque la alimentacién en base a peliets repercute en

una reduccién notable de alimento, ya que Ios patos tragan mejor y mas

répidamente Ios grénulos.

Bons (2002), a}401rmaque con respecto a que el suministro de una dieta

humeda, no es aconsejable por el aumento en el costo de mano de obra y

Ias alteraciones que puede sufrir el alimento bajo condiciones de alta

temperatura por el desarrollo de microorganismos patégenos, Ios cuales

pueden afectar y causar trastornos en el sistema digestivo. Por esto, en los

planteles avicolas se usan fundamentalmente alimentos concentrados,

elaborados sobre la base de alimentos de alta digestibilidad.

Ca}401as(1998), reporta que es com}402nsuministrar estos concentrados en

forma peletizada, obteniéndose asi importantes ventajas como son menor

desperdicio, menor seleccién del alimento, menor pérdida de elementos

menores (vitaminas, minerales, drogas. etc.), mejor manejo de alimento

(menor volumen, mejor funcionamiento de comederos) y un aumento de la
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digestibilidad de ciertos ingredientes como aimidén, por accién de la

temperatura y humedad utilizada en el proceso.

1.9.1. MAI�031z

Loayza (1999), se}401alaque el contenido de proteina de maiz es bajo. varia

entre 8 y 10%. Segun estudios realizados por el Comité de Composicién de

Ios Alimentos, indican que contiene 8,6% de proteina en promedio. Se

publican valores para Ios principales aminoécidos tales como: Lisina 0.24 a

0,27%, Metionina de 0,18 a 0,23%, Trptéfano de 0,06 a 0,07% y para

aminoécidos azufrados de 0,35 a 0,44%.

Loayza (1999), a}401rmaque en cuanto a su valor energético, el maiz es la

mejor fuente energética para toda clase de animales. Su aporte en energia

metabolizable para aves es de 3034 Mcallkg. de alimento. Supera a todos

los granos de cereales, debido a un alto contenido de }401bra.Valores mas

altos han sido publicados dando un rango calérico de 3.56 a 4.36 Mcallkg de

M.S. variaciones debido a las diferentes variedades de maiz analizados y

procedimiento utilizado.

1.9.2. CEBADA

Lézaro (2004), indica que el producto que se encuentra en abundancia en la

zona. Dentro de Ios subproductos empleados en la preparacién de raciones

para cuyes se utiliza granos (cebada y trigo) oomo constituyentes de las
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raciones en reemplazo de las ya tradicionales como el maiz; esto hace que

la poca disponibilidad de estos productos en épocas del a}401ocreando

problemas en {a preparacién de�024los concentrados por su bajo costo en

comparacién con otros sub-productos.

1.9.3. SALES MINERALES

Tonelli (1965), menciona son necesarias para mantener Ia salud de Ios

animaies y oonservar Ia vida misma. Los minerales son constituyentes dei

esqueieto, de :05 tejidos b�254andosy los Iiquidos del organismo. Su utilizacién

para el organismo es en peque}401ascantidades de 1 �0241.5% en la

élir}401é}401tééifm,iéé cuales son indispe}401sabiesgrupos.

�0301.io. REGULAc�031I6NDEL ccmsumo

Ca}401as(1998). indica que a diferencia del hombre y ciertos mamiferos que

utilizan el sentido del gusto para regular Ia ingestién del alimento, en Ias

aves esté regulado fundamentalmente por el tenor energétioo de la dieta,

también es consumida hasta satisfacer una ciena cantidad de energia

diaria.

Buxadé (1995), mani}401estaque los factores que in}402uyenen el consumo son

los relacionados con el alimento, y por otro Iado, Ios relacionados con el

medio ambiente donde se desarrolla.
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Ca}401as(1998), a}401rmaque es importante conocer el contenido de energia

metabolizable (EM) de un alimento para determinar su aporte de energia, Io

cual es fundamental para determinar el nivel de los otros nutrientes en la

dieta.

Fisher (1976), para un nivel de requerimientos y un alimento determinado el

consumo diario de energia va regulado por la sensacién de saciedad que se

produce a un determinado nivel de la ingesta y por una trama de re}402ejos.

entre los que se incluye Ia distensién del buche y del resto del aparato

digestivo, la deshidratacién relativa tisular (a consecuencia de la secrecién

de Ios jugos digestivos), la elevacién de la glicemia y Ios acumulos térmicos

originados en el proceso de la digestién.

Ca}401as(1998), mani}401estaque la temperatura ambiente tiene in}402uenciasobre

el consumo, el efecto depresor de| consumo por temperaturas altas se ve

acrecentado con el aumento en el contenido energético de la racién. Si Ia

temperatura media de invierno y verano es menor a 10°C y mayor de 27°C

respectivamente, el consumo puede variar entre 50 y 10 % respecto al

promedio obtenido a 8 - 20°C. �030

Buxadé (1995), indica que el pato a partir de Ias tres semanas, soporta bien

Ios cambios de temperatura. El consumo es muy variable, dependiendo de

Ias condiciones de explotacién y de la época del a}401o,mientras que las

necesidades proteicas dependen tan sélo de la Velocidad de crecimiento.

Esto se hace particularmente notable a partir de Ios 10°C, que aumentan Ias

necesidades energéticas y el apetito; para temperatures superiores a Ios
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22°C, Ia fuerte disminucién del apetito justi}401cael empleo de raciones

concentradas en proteinas.

Fisher (1976), reporta que en las dietas de patos, existe una estrecha

relacién entre el numero de calorias de energia metabolizable en la racién y

el porcentaje de proteinas necesario para equilibrar Ia energia. La relacién

varia con la edad de las aves y al tipo de produccién al que se destina.

Grimaud (2000), menciona que hasta los 21 dias, una concentracién de

proteinas de 220 glKg., es mejor asimilada, posterior a este tiempo, el peso

no se ve in}402uenciadopor la concentracion de proteinas.

Buxadé (1995), mani}401estaque un equilibrio en la concentracién de proteinas

de 150 glKg. es donde se logra el méximo de ganancia de peso, con un

3,097 Mcal. /Kg. de energia metabolizable, Leclerq y Carcaville, (1998). El

pato adapta perfectamente su nivel de consumo de grano al nivel energético

de éste, cuando se sit}402aentre las 2.500 y 3.000 Kcal. EM/Kg.

Ca}401as(1998), reporta que las etapas de desarrollo, estén directamente

relacionadas con las necesidades nutritivas, el nivel de consumo y las

condiciones sanitarias del plantel, ya que los procesos febriles o la presencia

A de parésitos deprimen el consumo. También todas aquellas condiciones que

provoquen estrés en Ias aves, causarén depresién del consumo.
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Porras (2011), menciona durante Ias 10 semanas de evaluclén de (T-1)

10.80 kg, (T-2) 10.64 kg, (T-3) 10.75 kg y (T-4) 11.11 kg consumo

acumulado de alimento y consumo diario de 0.154, 0.152, 0.153 y 0.158

kg/animal para Ios tratamientos (T�0241),(T-2), (T-3) y (T-4) respectivamente,

con un concentrado de 17% de proteina. Con una EM Kcalkg 3,050.

1. 11. EFlClENClA DE CONVERSION

Castillo (2003), mencionan que el objetivo de toda produccién es obtener un

consumo su}401cientede alimento de una dieta balanceada para que el animal

alcance su méximo peso en el minimo de tiempo y con la mayor e}401ciencia

posible. Conversiones cercanas a 3,0 se mencionan como normales a

obtener en éstas aves.

Ca}401as(1998), la e}401cienciade conversién de alimento, depende del nivel

energétloo de la dieta, mientras mayor sea la energia metabolizable, mayor

seré la e}401cienciaobtenida. Cuando la energia de la dieta aumenta, se debe

aumentar el contenido de proteina para mantener la relacién

energlalproteina.

Lézaro (2004) a}401rmanque la �030calidadde la canal no se relaciona con la

cantidad de }401braen la dieta, pero si se ve relacionado con la presencia de

grasa abdominal en hembras.
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Heinz (2002), reportan que los minerales como Calcio y Fésforo son

imponantes para el crecimiento y desarrollo éseo y evitan problemas de

raquitismo.

Buxadé (1995), Las aves no tienen necesidad de sal, sino de sodio y cloro.

El sodio es el electrolito més limitante en nutricién aviar. Dado que la sal es

muy palatable, barata y rica en sodio (40%), es el ingrediente de eleccién

para la suplementacién. En caso de que no queramos aumentar el nivel de

cloro, se recomienda el uso de bicarbonato sédico.

Ca}401as(1998), afirma que Ias caracteristicas principales de Ios concentrados

para aves son una alta densidad energética y proteica y bajo contenido de

}401bra,dadas bésicamente por los granos de cereales, subproductos de

oleaginosas y productos proteicos de origen animal.

Existen 12 aminoécidos que Ias aves no son capaces de sintetizar, por lo

que se consideran esenciales. Si la dieta contiene Ios esqueletos

carbonatados adecuados y su}401cientecantidad de nitrégeno en forma que se

puedan obtener Ios grupos amino, Ios otros aminoécidos pueden ser

sintetizados por el ave. -

Algunos de Ios aminoécidos esenciales son arginina, lisina, metionina,

cistina y triptéfano, un desbalance de aminoécidos produce una depresién

del consumo Ca}401as(1998).
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La calidad de la a|imentaci6n, Ia cantidad de alimento consumido y la tasa de

crecimiento corporal son sumamente importantes para la determinacién del

indice de produccién y el nfxmero de huevos producidos. Una dieta

restringida o limitada controla Ia ingestion de nutrientes para impedir una

ganancia excesiva de grasa corporal. La grasa excedente del cuerpo en las

hembras inter}401erecon la funcion del tracto reproductivo, el que puede Ilegar

realmente a bloquearse o quedar parcialmente obstruido al aumentar Ia

cantidad de Ias grasas en el abdomen Ca}401as(1998).

Buxadé (1995), menciona que los patos son animales que ajustan muy bien

el consumo a sus necesidades energéticas, pudiendo oscilar éstas entre

2.400 y 3.200 Kcal. EMlKg. sin que existan modi}401cacionesen el peso al

sacri}401cio.Con respecto a las necesidades proteicas, estas son elevadas en

la fase de iniciacion, aunque, debido a que estas aves tienen un elevado

crecimiento compensatorio, no es necesario que exista un aporte importante

en esta fase, ya que obtienen el mismo peso al sacri}401ciocon raciones

menos ricas.

Bundy y Diggins (1991), repona que a los patos se les debe dar una racién

alimenticia completa, que han de tener disponible durante todas Ias horas

del dia. Generalmente se les dan raciones que contienen todos Ios

ingredientes mezclados, y ademés granos que constituyen de uno a dos

tercios de la racién.
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Ca}401as(1998), mani}401estaque de la curva de crecimiento de las aves existen

dos periodos que varian de conformidad con los requerimientos obtenidos.

El primero corresponde a las primeras tres semanas de vida y se caracteriza

por un répido crecimiento y alta e}401cienciaalimenticia. donde la satisfaccién

del requerimiento de proteina es clave. El segundo periodo abarca desde la

tercera hasta la octava semana. donde también ocurre un répido

crecimiento. pero a una tasa menor; se caracteriza por la mayor importancia

del requerimiento energético para efectos de terminacién, que se traduce en

un mayor depésito de grasa.

Porras (2011), menciona durante las 10 semanas de evaluacién, una

conversién de alimentacién de 4.24, 3.96, 4.29 y 4. 31 para los tratamientos

(T-1), (T-2), (T-3) y (T~4) respectivamente.

1.12. ALIMENTACION DE LOS PATITOS

Bundy y Diggins (1991), Ios patitos que inician su alimentacién y los que ya

esta'n en el periodo de desarrollo, requieren raciones que contengan

alrededor de 17% de proteinas. Los patitos deben recibir alimentacién dentro

de las 36 horas siguientes al momento de su nacimiento y sier}401predeben

tener Iibre acceso al agua, pero no se les debe permitir que se metan en ella

y se mojen, sino hasta Ia edad adulta.

Bundy y Diggins (1991), indican que la mayor parte de Ios criadores

comerciales inician la alimentacién de los patos con pellets, oolocando

comederos propios para estos animales. Los productores en peque}401aescala

21



cuando no disponen de peliets, pueden hacer sus mezclas alimenticias y

dérselas mojadas a Ios patitos; éstos deben recibir alimentacién varias veces

al dia, pero en los comederos no debe quedar alimento, entre cada comida,

este ultimo por la aparicién de hongos.

1.13. CRIANZA DE LOS PATITOS

Bundy y Diggins (1991), mani}401estanque generalmente Ios patitos se pueden

criar con mayor facilidad que los pollitos, ya sea por gallinas o arti}401cialmente.

Se deben cambiar de la nacedora a la criadora entre Ias 24 y 36 horas

después de incubados, debido a que entre este periodo el patito ya es

resistente.

La temperatura debajo de la criadora durante la primera semana de vida

debe ser de 30°C aproximadamente; la segunda semana de 24 a 27; luego,

en la tercera semana de 21 a 24, y de alli en adelante, hasta que ya no se

necesita calor arti}401cial,la temperatura se debe mantener alrededor de Ios

21°C Bundy y Diggins (1991).

1.14. CUIDADO DE LOS PATITOS JOVENES

Bundy y Diggins (1991), a}401rmanque cuando Ios patitos han cumplido dos

semanas de edad y las condiciones atmosféricas son favorables, se les

puede permitir que salgan a asolearse fuera del local de crianza, mas para
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Ios dias calurosos deben contar con Iugares donde sombrear, y también se

les debe proteger contra Ias temperaturas muy bajas.

A la mayor pane de Ios patos, cuando ya no necesitan calor arti}401cial,se les

cria en libertad, en campos sembrados con forrajes, pero no se les debe

permitir que naden, sino después de las cinoo o seis semanas de edad.

1.14.1. CAMAS

Bundy y Diggins (1991), mani}401estanque Ias camas de tipo profundo, que se

recomiendan para la crianza de pollos, se consideran satisfactorias para los

patos. La paja, Ios olotes triturados, la viruta de madera y Ios bagazos de

ca}401ade az}402car,son recomendables para las camas de los patos.

1.14.2. VENTILACION

Bundy y Diggins (1 991) reportan que el nivel de amonio en el aire no debe

exoeder las 10 ppm.

Los patos consumen y evaporan grandes cantidades de agua; por lo tanto,

necesitan una ventilacién semejante a la que se recomienda para Ios po||os.

Por esto. durante la primera semana se necesita un minimo nivel de

ventilacién, que va a depender de Ias condiciones climéticas y del tipo de

construccién. Durante la segunda semana, la ventilacién neoesaria es de 1

mt3lhora/Kg. de peso vivo, a 6 mt3/horaIKg., Ios locales en donde viven los
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patos, durante la época de su desarrollo, deben ser bien ventilados y estar

en buenas condiciones sanitarla.

1.15. CANAL

Una vez que los patos se han faenado, se realiza una medicién de la

carcasa, para asi poder conseguir el rendimiento a la canal que ellos

obtuvieron, adema's de todas sus cualidades.

Buxadé (1995), a}401rmaque la canal es el cuerpo de los animales

sacri}401cados,sangrados, desplumados, eviscerados y separados de la

cabeza al nivel de la articulaclén occito-atlantoidea.

Aviléz (2006), menciona que los miembros posteriores de las aves deben

seccionarse al nivel de la articulacién tarso-metatarsiana.

Buxadé (1995), reporta que la canal esta constltulda por el hueso. que

corresponde a la parte no comestible; m}402sculo;tejido conjunlivo y grasa,

presentando esta ultima la mayor variabilidad dentro de la proporcién de la

canal.

Castillo (2003), indica que la canal presenta 28.8% de grasa + piel, 1.2% de

grasa intramuscular, y 16.6% hueso.
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Baeza (1999), reporta que ni el sexo ni Ia edad tienen un efecto importante

sobre el porcentaje de tipo de }401bra,sea roja o blanca. En el érea seccional

de la cruz Ias }401brasse ven aumentadas de acuerdo a la edad. Se ha

observado que la diferencia en el peso del musculo entre sexos podria ser

explicada por un tama}401oylo mayor el numero total de }401brasen los musculos

de los machos.

Ksiazkewicz (1993), mencionan que se observa que, a las 7 y 8 semanas

Ios patos comunes (no necesariamente de raza y criados domésticamente)

tienen un porcentaje signi}401cativamentemés alto de carne de pechuga que

patos Criollos, pero Ios patos Criollos que son sacri}401cadosa las 9 -11

semanas poseen una canal signi}401cativamentemés grande y rendidora, y un

porcentaje inferior de piel y grasa subcuténea que en patos comunes.

Castillo (1990), a}401rmaque el crecimiento del m}402sculode la pechuga ocurre

después del crecimiento de Ios musculos de muslo y es todavia mayor en el

macho después de 10 semanas. Esto explica la diferencia de edades de

matanza: 10 semanas para la hembra y 12 semanas para el macho. Incluso

se ha descrito con respecto a los sexos que el valor de crecimiento es

méximo a los 30 dias de edad para la hembra y de 35 dies para el macho.

Swatland (1981), se}401alaque un estudio sobre la volumetria del crecimiento

de }401brasmusculares del Sartorius (Ios mdsculos del muslo) mostré una

evolucién divergente entre sexos a 7 semanas de edad.
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1.15.1. RENDIMIENTO DE LA CANAL

Castillo (2003). reporta que el rendimiento de la canal, representa la relacién

que existe entre el peso de la canal y el peso vivo del animal el peso del

animal vivo comparado con el animal faenado, siempre es mayor, puesto

que al faenar al ave se pierde en plumas, visceras y sangre entre otras

variables; Ademés dice que el rendimiento de la canal de Ios patos Criollos

alimentados a pastoreo directo con suplementacién de ooncentrado y

sacri}401cadosaproximadamente a Ios cuatro meses de edad es de un 57.2%

para la canal caliente y un 70.2% para la canal comercial (incluye cuello,

higado, mollejas y corazén) de patos machos, mientras que el rendimiento

expresado por las hembras de la misma raza resulto ser de 56,2 y 68,6 para

la canal caliente y comercial respectivamente. Re}402ejala relacién entre el

peso de la canal y el peso vivo del animal. Es asi como se puede apreciar,

una diferencia de peso entre el animal vivo y el canal oomercial cercano al

27%.

Castillo (2003), indica que el corte de mayor rendimiento es la pechuga. Al

hacer referencia a la pechuga y las piernas, estos cones son de menor

contenido éseo y por ende, mayor cantidad de carne.

None: (2003), se}401alaque la pechuga representa el méximo porcentaje del

peso corporal, tanto en machos como en hembras, siguiendo en cuanto a

peso el dorso-rabadilla, Ias piernas y las alas.
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Porras (2011), menciona durante Ias 10 semanas de evalucién de

rendimiento de canal de: 7906, 81,08, 79.91 y 81.00%, para los tratamientos

(T-1), (T-2), (T-3) y (T-4) respectivamente.
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS.

2.1. UBICACION

El presente trabajo de investigacién se llevé a cabo en el distrito de Chilca,

Provincia de Huancayo, Departamento de Junin. �024

" -:- Latitud sur : 12° 40�031

«:~ Longitud oeste : 75° 13�031

~:~ Alfrlud : 3259 msnm

2.2. CLIMA

Debido a su Iatitud (12° LS), Huancayo deberia tener un clima célido. Sin

embargo, la presencia de la Cordillera de los Andes y la altitud de la ciudad

(3259 msnm) causan grandes variaciones en el clima. Huancayo tiene un

clima templado pero inestable durante todo el a}401o,variando entre 24°C en

Ios dias més célidos y 5° C en las noches més frias. La gran variacién de Ias
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temperatures hace que en la zona sélo se distingan dos estaciones, la

temporada de Iluvias desde octubre hasta abril (correspondiente a gran parte

de la primavera y el verano) y la temporada seca de mayo a septiembre. Las

temperatures ma's bajas se registran en Ias madrugadas de Ios dias de Ios

meses de junio a agosto.

Las caracteristicas climéticas son:

~:~ Temperatura promedio : 13°C

~:~ Humedad relativa : 70 �02475 %.

«:- Precipitacién anual : 760 mm.

2.3. CONDICIONES CLIMATICAS DURANTE EL EXPERIMENTO

Las condiciones climéticas durante el experimento de dicho trabajo de

investigacién fueron de temperatura media: 13.4 °C, 13.25 °C y 12.1 °C, para

Ios meses de noviembre, Diciembre y Enero respectivamente. Con una

precipitacién media de 94.0 mm., como se observa en el cuadro 2.1 y

gré}401co2.1.

CUADRO 2.1. Temperaturas méximas, minimas y precipitacién

durante el experimento

EH31
Tjfji
}401jjif
% 

Fuente: Estacién experimental de Santa Ana. 2012
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GRAFICO 2.1. Temperatura méxima, minima y media de los meses

correspondiente al experimento
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2.4. DURACION DEL EXPERIMENTO

El presente trabajo de investigacién tuvo una duracién de 84 dias (12

semanas), se inicié inmediatamente después de su aprobacién del proyecto,

del 05 de Noviembre del 2011 al 28 de Enero del 2012.

2.5. INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES

2.5.1. INSTALACIONES

Las instalaciones donde se efectué el ensayo tiene un érea total de 4.5

metros cuadrados dividido en 9 pozas, cada poza tenia 0.5 m. de ancho x

1.0 m. de largo, y altura de 0.5 m.; cuyos oorrales fueron oonstruido oon

mallas metélicas. de techo de calamina, piso de concreto con cama viruta

donde se alojaron 03 animales por poza o repeticién.
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2.5.2. MATERIALES Y EQUIPOS

a. comederos

En cada uno de Ias pozas se instalé un oomedero de capacidad de 5

kilos, donde se les suministro alimento en fonna ad libitum.
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b. Bebederos

De igual forma en cada una de las pozas se instalé bebederos de

pléstico con una capacidad de 3 Iitros.

c. Balanza

Para efectos de control de peso vivo de Ios patos, se utilizé una

balanza eléctrica de 30 Kg. de capacidad y una sensibilidad de un

gramo.
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d. Otros

Se utilizaron herramientas y equipos veterinarios de uso com}402npara

el manejo de Ios animales, Iimpieza de corrales etc.

2.6. ANIMALES EXPERIMENTALES

2.6.1. ANIMALES

Se emplearon 27 patitos BB criollos todos machos. con peso promedio de

230 a 240 gramos, aproximadamente de 2 semanas de edad.
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2.6.2. ALIMENTACION

Los alimentos que se emplearon en este experimento, durante Ias 12

semanas fueron 03 raciones con diferentes niveles de proteina de 14%, 16%

y 18%.
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2.7. COMPOSICION, VALOR NUTRITIVO Y PREPARACION DEL

ALIMENTO BALANCEADO

Para el presente trabajo de investigacién se emplearon insumos alimenticios

que existen en la zona y en otras regiones a }401nde no tener di}401cultadesen

su adquisicién, es asi que se aproveché Ios recursos de la zona y de esta

manera fueron aprovechadas por el organismo de los patos criollos. La

fonnulacién de la racién del alimento se hizo a través del software Mixit-2

plus para mono géstrioo y la preparacién de Ios alimentos balanceados se

realizé en forma manual de acuerdo a la proporcién de la férmula de cada

tratamiento.

CUADRO 2.2. Composicién porcentual (%) de Ias raciones por

tratamientos

TRATAMIENTOS

msumos *7.
T1 (14% de T2 (16% de T3 (13% de

proteina) proteina) proteina)

TT
TIER

EW
j}401wj

 T
ETEK
TEE

T
�030°�034�030L

' T1 (Alimento balanceado).
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2.3. ANiu.1sIs Quimco NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

En el Cuadro 2.3. Se presentan Ios resultados porcentuales obtenidos del

anélisis correspondiente para cada tratamiento (T1, T2 y T3); donde se

determinaron Ios valores nutricionales para todos los tratamientos de

acuerdo a las férmulas establecidas y que cubren Ios requerimientos del

pato criollo�030

En el anélisis nutricional de Ios alimentos balanceados para los tratamiento

T1, T2 y T3 el nivel de proteina es de 13.9%, 15.98% y 18.20%

respectivamente, determinado en el Iaboratorio del PIPG. y que cubren Ios

requerimientos de los patos en el proceso de engorde. (Miserky 1988).

CUADRO 2.3. Composicién quimica de los alimentos balanceados

en porcentajes (%)

T1 14 %

Proteina 11,00 89,00 13,90 4,70 5,20 13,70 60,18

1'2 16 %

proteina 11,40 88,60 15,98 13,50 59,80

T318%

Proteina 11,60 88,40 13,60 60,20

Fuente: Laboratorio de Nutricién Animal de PIPG �024UNSCH.2011
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2.9. TRATAMIENTOS

Tratamiento 1 : Alimento balanceado con 14% de proteina

Tratamiento 2 : Alimento balanceado con 16% de proteina�030

Tratamiento 3 : Alimento balanceado con 18% de proteina.

2.9.1. DISTRIBUCION DE Los TRATAMIENTOS

La distribucién de Ios patitos BB fue 9 animales por cada tratamiento

distribuidos al azar identi}401céndosea Ios patitos con un material metélico a

color en las patas. para una mejor evaluacién del trabajo de investigacién.

CUADRO 2.4. Croquis de la ubicacién de Ios tratamientos

2.10. DISENO ESTADiSTICO

Para el presente experimento se utilizaron el DISENO ESTADiSTICO

COMPLETAMENTE RANDOMIZADO (DCR) con 03 tratamientos y 03

repeticiones con 03 animales por unidad experimental.
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El modelo aditivo lineal para el dise}401oestadlstico completamente

randomizado es:

u + Eij "*7

Donde:

Yij = Corresponde a un resultado de una unidad experimental.

U = Corresponde al promedio de la promocién.

Ti = Mide el efecto del i�024ésimotratamiento.

Eij = Mide el efecto aleatorio del error, es decir el efecto del j-ésimo

tratamiento. En otros términos representa Ias discrepancies al azar de

una unidad experimental oon respecto al promedio de la poblacién de

la que perlenece el tratamiento.

2.11. VARIABLES EVALUADAS

2.11.1. CONSUMO DE ALIMENTO

El suministro de alimento balanceado para los patos por tratamiento fue en

forma adlibitum, se les proporcioné por Ias ma}401anasy en Ias tardes en

su}401cientecantidad, para que no falte en el comedero durante Ias 24 horas

del dia, el peso del alimento balanceado se hizo control diario, a las 7: 00

a.m. antes de darles el alimento del dia. Paralelamente a esto también se le

suministré agua Iimpia y fresca en sus bebederos debidamente lavados.
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2.11.2. PESO VIVO.

Se tomé el peso inicial, luego se hizo el control de peso vivo semanalmente

con una balanza de eléctrica de 30 Kg.; el control de peso se realizé todos

los sébados a Ias 7.00 a.m. antes de bnndarles el alimento correspondiente

del dia.
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.-.__..,~ _ :&;:_�030._:,_y,.r }401g1* . ,. �030

' . 1 �024---�031--.':».,,:~»:«�030.'2 . 1 .3; .5...
A

: -1�030 =' �030*4-...
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2.11.3. CONVERSION ALIMENTICIA

Esta variable se calculé en funcién del consumo acumulado de alimento y

la ganancia de peso vivo acumulado de Ias aves, para cada tratamiento

respectivamente.

Consumo acumulado.

l.C.A. = �024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024

lncremento peso acumulado

Donde:

|.C.A. = indice de conversion alimenticia.
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2.11.4. RENDIMIENTO DE CARCASA

AI }401nalizarel experimento a Ios 84 dias (12 semanas), se bene}401ciéIos patos

criollos, para determinar el rendimiento de carcasa de la relacién entre el

peso de carcasa y peso vivo respectivo multiplicado por 100.

Peso carcasa

Rendimiento de carcasa = �024�024�024�024�024�024�024�024x 100

Peso vivo

2.11.5. COSTO DE ALIMENTO

Para determinar el costo de alimento por 1.0 Kg. de came de pato se tuvo

en cuenta Ios costos directos (el precio de Ias aves, insumos alimenticios

que se emplearon para el alimento balanceado, medicamentos; con los

cuales por diferencia entre el costo de produccién y el precio de venta de los

patos se determiné Ia rentabilidad respectivamente para cada tratamiento,

para determinar cual de Ios tratamientos reponaria mayor rentabilidad.

2.12. METODOLOGiA

El trabajo estuvo en oonstante observacién, Ia distribucién de Ios animales

en Ios tratamientos al azar (sorteo) previa enumeracién de las aves de 1 a 9,

con identi}401caciéncon anillos metélicos en las patas, para cada tratamiento.
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2.13. SANIDAD

Los animales en el experimento estuvo en plena observacién para evitar

problema de enfermedades, para su respectivo tratamiento, con el objetivo

de tener un buen desarrollo normal durante la investigacién.
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CAPITULO Ill

RESULTADOS Y olscusléu

3.1. CONSUMO DE ALIMENTO

Los resultados del consumo de alimento acumulado por semana se

muestran en el cuadro 3.1 y en Ios gré}401oo3.1 y 3.2.

CUADRO 3.1. Consumo acumulado de alimento semanal y diario

en kilo ramos

semanas

semanal diario semanal diario semanal diario

�024�024 %E@
j%jE

Z�024% §L

2_ j£E

Z�024% 

3%
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jij

EE j

21%}
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En la etapa de inicio el consumo de alimento acumulado promedio semanal

y diario se detalla en el cuadro 3.1, resultando para los tratamientos T1, T2

y T3 de 0.32, 0.33 y 0.33 Kg. respectivamente., Ilegando al }401naldel trabajo

de consumo acumulado de 13.68, 13.80 y 13.95 kg de alimento. El méximo

consumo del alimento balaceado corresponde al tratamiento T2 yT3, que se

refleja en Ias ganancias de peso durante esta etapa como muestra el gré}401co

3.1. También se observa que en T1 (14 % de proteina) el promedio diario

observando que de 0.163 Kg./patoldia, el T2 (16 % de proteina) un promedio

de 0.164 Kg.Ipato/dia y en el T3 (18 % de proteina) con un promedio de

0.166 Kg./pato/dia. Observéndose una uniformidad en Ios tratamientos.

En el cuadro A.7. En el que se presenté el anélisis de variancia para el

consumo de alimento en patos criollos a Ios 84 dias se observa que existe

diferencia estadistica signi}401cativaentre les tratamientos (P>0.01), el

ooe}401cientede variabilidad de 33% lo que indica que la respuesta del material

experimental (tres niveles de proteina). Esto se debe a que existe una racién

con mayor consumo de alimento. Estas informaciones son superiores a Ios

resultados encontrados por, Grimaud (2000); quien reporta el consumo de

alimento durante la etapa de crecimiento durante la 12 ava.semana es de

13.365 kg. Con un consumo diario de 0.182 kg. con nivel de 20% de proteina

para Ios concentrados, Para un peso vivo de 4.925 kg,. Esto se debe a que

el nivel de proteina del trabajo varia de 14 a 18 % de proteina, lo que in}402uye

en el consumo e incremento de peso; mientras con los trabajos de Porras

(2011) en pato pekin se encuentra un consumo diario de 0.154, 0.152, 0,153

y 0.158 kglanimal, para Ios tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente,

con un concentrado de 17% de proteina durante una evaluacién de 10
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semanas. En este caso el presente trabajo tiene una evaluacién por mayor

V tiempo.

GRRFICO 3.1. Anélisis comparativo del efecto de tres niveles de

proteina en el consumo acumulado de alimento
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GRAFICO 3.2. Regresién del consumo acumulado de tres niveles

de proteina en funcién de las diferentes semanas
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En el gré}401co3.2 se observa la tendencia cuadrética del consumo de

alimento de Ios tratamientos T1, T2 y T3 existiendo una relacién entre el
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periodo de tiempo y consumo acumulado de alimento T1: r2 = 0.998, T2: r2 =

0.998, T3: 3 �0300.998, mediante la aplicacién de regresién; el cual indica que

a medida que aumenta la edad del animal e! consumo iré aumentando hasta

un determinado tiempo.

GRAFICO 3.3. Prueba de Tukey del consumo de alimento con tres

niveles de proteina
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En el gré}401oo3.3. Para la prueba de signi}401caciénde Tukey para Ios niveles

de proteina evaluados a los 84 dias, se observé que existe diferencia

estadistica altamente signi}401cativaentre los tratamientos, el cual indica que la

concentracién T3 (18% de proteina) tiene mayor efecto en el consumo de

alimento en patos criollos (Cairina moschata doméstica) que T1 (14% de

proteina) y T2 (16% de proteina).
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3.2. PESO VIVO

Los animales evaluados en el ensayo para Ios tratamientos de T1. T2 y T3

tuvieron un promedio de peso inicial de 0.239 kg., 0.240 kg. y 0.241 kg.; tal

como se aprecia en el cuadro 3.2 y en el gré}401oo3.4; dichos tratamientos

�031 terrninaron con pesos }401nalespromedios a los 84 dias de engorde oon 3.061

kg, 3.488 kg y 3.801 kg, tal como se observa.

CUADRO 3.2. Peso vivo promedio por tratamientos

PESO VIVO PROMEDIO SEMANAL EN (Kg.)

T1:14% do T2 16% de T3 : 18% de

Proteina Proteina Proteina

TTT
TTT
jjj
KTT
jj}402
jjj
T?
ji
jj}401
jj
jj
TTT
j}401}402
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GRAFICO 3.4. Anélisis comparativo del efecto de tres niveles de

proteina en el peso vivo final
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En el cuadro A.8. En el que se presenté el anélisis de variancia, peso vivo en

patos criollos a Ios 84 dias se observa que existe diferencia estadistica

signi}401cativaentre los tratamientos (P>0.01), el coe}401cientede variabilidad es

11.4% lo que indica Ia respuesta al material experimental (tres niveles de

proteina). Esto se debe a que existe un tratamiento que in}402uyeen el peso

vivo. Estos resultados comparados con trabajos anteriores que usaron

animales similares, caso Gn�030maud(2000) reporta animales de peso inicial

promedio de 0.220 Kg. y peso }401nalde 4.925 kg., para tratamientos de

concentrado de 20 % de proteina; mientras que Porras (2011) en pato pekin

inicia su ensayo con pesos de 0.330. 0.340, 0.340 y 0.340 kg., para }401nalizar

con 2.88, 3.24, 2.850, y 2.580 kg., para los tratamientos: T1, T2, T3 y T4

respectivamente, en un periodo de 10 semanas con un concentrado de 17 %

de proteina. En todos los trabajos se encontraron semejanzas en los pesos

iniciales y variacién objetiva en Ios pesos }401nales,asi como el numero de

dias de duracién del ensayo.
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GRAFICO 3.5. Regresién del peso vivo semanal en patos criollos

con tres niveles de proteina
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En el gré}401co3.5. Se observa Ia regresién que existe entre el tiempo y el

peso vivo con R2=0.99, para Ios tratamientos T1, T2, T3 de alimento

balanceado, donde T3 con 18% de Proteina. es superior a Ios la demés

tratamientos.

GRAFICO 3.6. Prueba de Tukey del peso vivo con tres niveles de

proteina
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En el gré}401co3.6. Para Ia prueba de signi}401caciénde Tukey para Ios niveles

de proteina evaluados a los 84 dias, se observé que existe diferencia

estadistica signi}401cativaentre los tratamientos, el cual indica que la

concentracién T3 (18% de proteina) tiene mayor efecto en el peso vivo en

patos criollos (Cairina moschata doméstica) que T1 (14% de proteina) y T2

(16% de proteina).

3.3. INCREMENTO DE PESO

El incremento de peso semanal detallado por tratamiento y repeticién se

encuentra en el cuadro 3.3 y en Ios gré}401cos3.7 y 3.8 se muestra Ios

incrementos de peso promedio acumulado por semanalanimalltratamiento.

CUADRO 3.3. lncremento de peso promedio por tratamientos

INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL EN (Kg.)

T1:14% de T2 16% de T3 : 13% de

5 Proteina Proteina Proteina

1133
j@
ZZQE
Z1

XIEE
EE

11$
11$
11%

£3
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En la etapa de inicio el incremento de peso acumulado para los tratamientos

T1, T2 y T3 fueron 0.175, 0.190 y 0.200 kg. respectivamente; observéndose

una uniformidad en el incremento de peso en los tres tratamientos y al }401nal

dei ensayo se observa 2.823, 3.247 y 3.560 Kg para Ios tratamiento T1,T2 y

T3 respectivamente con mayor ganancia de incremento peso vivo el T3

seguido T2 y en tercero por el T1 con menor incremento de peso inferior a

los dos tratamientos anteriores. También podemos apreciar que en los

tratamientos T3, T2 y T1 hay un incremento de peso de 0.033, 0.038 y 0.042

kg/dia/animal respectivamente.

En el cuadro A.9. En el que se presenté el anélisis de variancia en el

incremento de peso en patos criollos a Ios 84 dias se observa que existe

diferencia estadistica signi}401cativaentre Ios tratamientos (P>0.01), el

ooe}401cientede variabilidad es 8.0% lo que indica que la respuesta al material

experimental (tres niveles de proteina) es muy homogénea. Esto se debe a

que existe un tratamiento que in}402uyeen el incremento de peso. Estos

resultados son similares a los resultados enoontrados por Grimaud (2000),

de 0.051 kg/dia/animal, oon el concentrado de 20% de proteina. Mientras

para los resultados obtenidos por Porras (2011) en pato pekin, el incremento

de peso: 2.55. 2.69, 2.51 y 2.58 Kg, para Ios tratamientos T1, T2, T3 y T4,

respectivamente con un ooncentrado de 17% de Proteina, en un periodo de

70 dias. El presente trabajo muestra resultados superiores a estos.
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GRAFICO 3.7. Anélisis comparative del efecto de tres niveles de

proteina en el incremento de peso kg.
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GRAFICO 3.8. Regresién del incremento de peso semanal en patos

criollos con los tres niveles de proteina.
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En el gré}401co3.8. Se muestra la tendencia lineal del incremento de peso en

funcién de las semanas de evaluacién, donde el tratamiento T3 con 18% de

proteina tiene un mayor incremento por encima de los dos tratamientos.

Ademés se aprecia la relacién directa que existe entre el tiempo y el

incremento de peso (R2 = 0.99), donde la diferencia entre los tratamientos en

la lineal, es mejor y este se ajusta a una ecuacion lineal, donde signi}401caque

el incremento de peso fue normal en el presente trabajo.

GRAFICA 3.9. Prueba de Tukey del incremento de peso con tres

niveles de proteina
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En el gré}401co3.9. Para la prueba de signi}401caciénde Tukey para Ios niveles

de proteina evaluados a los 84 dias se observé que existe diferencia

estadistica signi}401cativaentre los tratamientos, el cual indica que la

concentracién T3 (18% de proteina) tiene mayor efecto en el incremento de

peso en patos criollos (Cairina moschata doméstica) que T1 (14% de

proteina) y T2 (16% de proteina).
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3.4. iNDICE DE CONVERSION ALIMENTICIA.

Para el célculo de indice de Conversién Alimenticia (ICA) utilizamos Ios

datos de consumo total y el incremento de peso vivo, para cada uno de los

tratamientos como se observa en el cuadro 3.4 y el gré}401co3.10 donde se

muestran Ios resultados resumidos del comportamiento del indice de

conversién alimenticia a lo largo del periodo experimental del engorde de

patos criollos con diferentes niveles de proteina.

CUADRO 3.4. indice de conversién alimenticia promedio por

tratamientos

iNDIcE DE CONVERSION ALIMENTICIA SEMANAL EN (Kg.)

Tratamiento T1:14% de T2 16% de T3 : 13% do

semanas Proteina Proteina Proteina

jjjie
Ciji
jee

jeji

Tee

j 
I 
Tee

�030 52



El mejor indice de conversién alimenticia para el presente trabajo cuadro 3.4,

en la etapa de inicio para los Tratamientos T1, T2 y T3 se tiene 1.80; 1.73; y

1.65 respectivamente y al }401naldel acabado 5.30; 3.78; y 4.51 para los

Tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente, encontréndose durante el

periodo de ensayo como promedio: 4.67; 4.16; y 3.80 para los tratamientos

T1, T2 y T3 respectivamente, como se observa en los gré}401oos3.8 y 3.9

enoontréndose que el T3 tiene menor ICA seguido por T2 y T1 y es el

re}402ejodel mayor incremento de peso vivo que obtuvo durante el ensayo

frente a sus similares. El ICA, comparados con Ios de Grimaud (2000) que

son de 2.71 para sus tratamientos de concentrado con 20 % proteina,

mientras que Porras (2011) en pato pekin reporta valores de 4.24, 3.96,

4.29 y 4.31 para Ios tratamientos de T1, T2, T3 y T4 para un concentrado de

17% de Proteina. Estos valores comparados con Ios obtenidos en el

presente trabajo demuestran que nuestros animales presentaron un mejor

ICA en Ios tratamientos respectivos; tal como se evidencia en el gré}401co

3.10.

GRAFICO 3.10. Anélisis comparativo del indice de conversién

alimenticia de patos criollos con tres niveles de

proteina
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GRAFICO 3.11. Regresion del indice de conversion alimenticia

con tres niveles de proteina en funcién a las

diferentes semanas
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En el gré}401co3.11. Se puede expresar que Ios indices de conversion

alimenticia en los tratamientos tuvieron oomportamientos variadas durante el

periodo experimental es decir, la e}401cienciacon el cual Ios patos criollos

transforman sus alimentos en ganancia de peso corporal, encontramos para

todos Ios tratamientos de R2 = 0.984; 0.918 y 0.918 AI observar el

tratamiento de alimento balanceado con 18% de proteina tiene mayor ICA

que Ios demés tratamientos. Estos datos se ajustan mejor a una ecuacién

exponencial y estas a su vez tienen una relacion directa entre el periodo de

engorde y la e}401cienciaen trasformar el alimento.

3.5. RENDIMIENTO DE CARCASA

Para determinar Ios rendimientos del animal y fundamentalmente en

carcasa. después de todos Ios controles rutinarios se bene}401ciolos 27

animales, donde Ios promedios obtenidos se muestran en el cuadro 3.5.
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CUADRO 3.5. Rendimiento porcentual de carcasa por tratamiento

P .

Rubros Promedio

de carcasa

IITEWI

T�030ij}402}4027°-25�030

3 ww}401
jg II

"g '2 T 78-3"
'5 IR

" It
*3 IEEKEKT

TERI

En el cuadro 3.5. Se observa que el mejor rendimiento de carcasa se obtuvo

en el tratamiento T3 (18 % de proteina) en el engorde de patos criollos con

80.12%, con peso de carcasa promedio de 3044 K9 seguido por los

tratamientos T2 con 78.32 % oon peso de carcasa promedio de 2.732 Kg. y

T1 con 76.25 % con pesos de carcasa promedio de 2.334 Kg

respectivamente. Como se observa en el gré}401co3.12. Cabe resaltar que las

carcasas obtenidas de Ios animales sometidos al ensayo se han podido

observar canal con buenas cualidades, a la presentacién de cobertura de

grasa, ser carne tierna y suave.

El rendimiento de carcasa comparados con resultados de (Porras 2011),

reporta para el tratamientos T1, T2, T3, y T4 el rendimiento de carcasa

79,06, 81.08, 79.91 y 81.00 %, con un concentrado de 17% de proteina.

Siendo nuestro ensayo similar a este trabajo.
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GRAFICO 3.12. Anélisis comparative del rendimiento de carcasa de

patos criollos con tres niveles de proteina
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3.6. COSTO DE ALIMENTO.

Los costos de alimento para Ias condiciones en que se llevé a cabo el

estudio, se determiné mediante, Ios costos unitarios de los insumos,

corresponden a los costos de la zona, estos costos se basan en Ios precios

ofertados. en donde se condujo al experimento como se ve en Ios cuadros

3.6 y 3.7, donde se han calculado el costo total del alimento para Ios

tratamientos respectivos.
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CUADRO 3.6. Precio por insumos utilizados en concentrado

 

 

 

 

En el cuadro 3.7. Se observa que Ios costos por kilogramo de alimento en

cada tratamiento varian de acuerdo a la cantidad de insumos que se

utiiizaron en cada racién alimenticia; encontréndose que el costo para los

Tratamientos: T1; T2 y T3 es de SI. 0.96; SI. 1.01 y S/. 0.94

respectivamente por kg de concentrado. Como se observa en el gré}401co3.11

donde el menor costo de alimento se obtuvo en el Traiamiento T3 (18 % de

proteina).
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CUADRO 3.7. costos de Ios concentrados de cada tratamiento, tal

como ofrecido

 T1: 14%Proteina T2: 16% Proteina T1: 18 Proteina

Cantidad Cantidad Cantidad

(Kg) SI. (Kg) SI. (Kg) SI.

Mall amarillo

Harina de cebada

v:~ En el cuadro 3.10. se observa que el costo de alimento de 18% de

proteina es menor gracias a la harina de tarwi el que tiene un

menor costo en el distrito de Santo Domingo de Acobamba debido

al desconocimiento del valor proteico del alimento.
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GRAFICO 3.13. Costo de alimento por tratamiento
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CUADRO 3.8. lngresos, egresos y utilidad

NIVELES DE PROTEINA

RUBROS

T1 (14%) T2 (16%) T3 (18%)

J11
Precio de came (sl. Por Kg) 11}
TOTAL INGRESOS SI. m 328.75

Alimento consumido K. $12551
Precio de alimento s1. Por K. 111

cosro as Aumemo st. @1111!!!
Costo de alitos bb SI. s7.5o}402}401

ET}
TOTAL ENGRESOS 190.70 197.94m

UTILIDADES = I- E SI. E 97.11m
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES.

De acuerdo a las condiciones de| presente trabajo de investigacién se llegé a

las siguientes conclusiones:

1. Alimentar oon 18% de proteina total en patos criollos estimula mayor

ganancia de peso; asi mismo, Ia racién compuesta con este nivel de

proteina tiene mayor aceptacién lo que a su vez puede estar

in}402uenciéndoloen el logro de una mejor performancia en la ganancia

de peso.

2. El menor costo de alimento en el engorde de patos criollos se logra

con la racién de mayor nivel de proteina que fue el T3 (18% de

proteina) teniendo un costo por kilogramo de alimento de SI. 0.94 y

un mayor consumo acumulado promedio de alimento de 13.954

Kg/pato.

60



4.2. RECOMENDACIONES.

Por Ios resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacién se

recomienda Io siguiente:

1. Para Ias condiciones similares de crianza de patos criollos, mientras

no muestren otras investigaciones resultados distintos; se recomienda

alimentar patos criollos con una racién compuesta con 18% de

proteina total.

2. Se sugiere que futuros estudios se orienten a la alimentacién con

diferentes niveles de proteina u otros nutrientes considerando que Ios

requerimientos varian con la edad de Ios animales.
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CUADRO A.7. Anélisis de variancia del consumo de alimento con tres

niveles de proteina

Tratamientos 0.11704156 0.05852078 0.0008 **

Error 0.01213533 0.00202256

Total 0.12917689

C. V. = 33%

CUADRO A .8. Anélisis de variancia del peso vivo con tres niveles de

proteina

}402

Tratamientos 2 0.768 0.3844 63752.6 <.0001*

Error 6 0.00003 0.00000766

Total 8 0.82204

C.V= 11.4%

CUADRO A.9. Anélisis de variancia del incremento de peso con tres

niveles de proteina

}402}401

Tratamientos 0.822 0.4108 62676.8 <.0001 �031

Error 0.00004 0.00000656

Total 0.82204

C. V. = 8.0%
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