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R E S U M E N 

Este trabajo fue realizado en la ciudad de Ayacucho, con patos de la raza Pekin. Con el 

objetivo de evaluar el efecto biologico en el crecimiento y engorde de patos, utilizando 

diferentes niveles de cebada, suministrados en la ration alimenticia, con la finalidad de 

evaluar la respuesta animal en relation a sus parametros productivos (ganancia de peso, 

consumo de alimento, conversion alimenticia, y rendimiento de carcasa), evaluando un 

total de 40 patos, 10 patos por tratamiento, 04 tratamientos y 10 repeticiones con una edad 

de 02 semanas (50% hembras y 50% machos). Se disenaron cuatro tratamientos T-1 

(Testigo) sin inclusion de cebada, (T-2) 20% de cebada, (T-3) 30% de cebada y (T-4) 

con 40% de cebada, con contenidos nutricionales similares, manteniendo las mismas 

condiciones de ambiente, manejo y alimentacion, comparandose los resultados mediante 

un analisis estadistico completamente al azar. Realizado las evaluaciones se observa que el 

promedio de peso final obtenido fueron para el (T-1) 2.40 kg, (T-2) 2.37 kg, (T-3) 2.44 

kg y (T-4) 2.43 kg; no habiendo signification estadistica (P<0.05) entre los 4 tratamientos. 

En la evaluacion de consumo total de alimento fueron para (T-1) 9.60 kg, (T-2) 9.65 kg, 

(T-3) 9.74 kg y (T-4) 9.64 kg. En cuanto a la conversion alimenticia se muestran 

resultados para el (T-1) 4.00, (T-2) 4.25, (T-3) 3.99, y (T-4) 3.96 respectivamente 

evaluando entre los 4 tratamientos. En el rendimiento de carcasa para los tratamientos 

fueron para el: (T-1) 78.90 %, (T-2) 77.73 %, (T-3) 78.78 % y (T-4) 78.94 %. Sin 

diferencias estadisticas. Con respecto al merito economico de cada tratamiento es (T-1) 

con S/. 55.79 (T-2) con S/ 41.50 (T-3) con S/.65.89 (T- 4) con S/. 75.39, de utilidad por 

tratamiento. 
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INTRODUCTION 

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 

production avicola, la explotacion del pato puede ser una option valida de production 

avi'cola tradicional (polios y ponedoras), y hoy en dia se encuentran en parte saturadas. 

Podemos senalar tambien que los jjatos son especies que por su gran velocidad de 

crecimiento, por los pesos finales a los que puede llegar y por su facilidad de conversion, 

podria convertirse en una actividad productiva de relevancia comercial en el pais, ya que 

su crianza no demanda grandes costos de inversion, de mantencion ni de espacio y 

representa una buena alternativa para la production familiar, en forma rapida y 

permanente. 

Los patos bien explotados son probablemente una de las especies de mejores perspectivas 

economicas en el pais. En el Peru se ha practicado la crianza de esta especie solo a nivel 

familiar o casero y con razas de bajo rendimiento, por lo que no se ha alcanzado a 

desarrollar el potencial del pato a su maxima expresion. En consecuencia, tampoco se ha 

desarrollado una cultura de consumo de su carne y huevos por la poblacion. E l 

departamento de Ayacucho por sus condiciones ambientales muy especiales, le hacen 

propicio para la explotacion de esta especie de ave. 

Como todo monogastrico y animal domestico, requiere de varios nutrientes para llegar a 

los indices productivos requeridos, y por ello necesita alimentarse con insumos 

alimenticios que contengan los nutrientes adecuados, y por lo tanto al incluir estos 

insumos alimenticios genera un costo, ante esta situation se ha visto por conveniente 

incluir en la dieta un insumo alimenticio, tal es el caso de la cebada, que es un ingrediente 

energetico con mayor disponibilidad en la sierra de nuestro pais por su mejor adaptation a 

su clima; esto constituye una alternativa del remplazo del maiz, y ademas nos da la ventaja 

de disminuir los costos de alimentation y maximizar la production de esta especie, siendo 

necesaria su evaluation, debido a que no se han realizado estudios anteriores sobre el 

particular. 
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E l presente trabajo de investigacion nos muestra la evaluacion de distintos tipos de 

porcentajes de cebada molida en la dieta formulada en la etapa de crecimiento y acabado 

de los patos de la raza Pekin. Teniendo como objetivo presentar algunas altemativas para 

la alimentation de estas aves con fines productivos. 

Objetivo General. 

Evaluar el efecto biologico y economico en el crecimiento y engorde de 

patos, utilizando diferentes niveles de cebada. 

Objetivos Especificos. 

Evaluar la respuesta animal en relation a sus parametros productivos 

(ganancia de peso, consumo de alimento, conversion alimenticia, y 

rendimiento de carcasa) utilizando niveles de cebada. 

* Realizar la evaluacion economica de un sistema de alimentation de patos. 



C A P I T U L O I 

R E V I S I O N B I B L I O G R A F I C A 

1.1 CONCEPTOS G E N E R A L E S 

Los patos pertenecen al orden Anseriformes, Familia Anatidae, en la que se incluyen los 

cisnes y los gansos. Son animales rusticos, excepcionalmente resistentes a las condiciones 

climaticas, por lo que se adaptan a instalaciones sencillas y de bajo costo, pudiendo 

adecuarse a una crianza semi-extensiva, sin embargo es necesario tomar algunas 

precauciones tales como: Evitar la presencia de otras especies animales, movimientos de 

personas extranas, ruidos molestos, etc. debido a que son aves que se estresan facilmente. 

Ademas, pueden ser criados perfectamente sin estanques de agua, ya que muchas veces la 

existencia de lagunas con aguas estancadas, conlleva a problemas sanitarios aunque, 

generalmente los patos son poco propensos a contraer enfermedades (Rubilar, 2003). 

Los patos se clasifican en dos tipos: de carne, donde las razas mas importantes son el 

Peki'n, Muscovy, Aylesbury y Rouen; y los de postura donde destacan el Corredor Indio, 

Khaki Campbell y el Buff Orpington (Avilez y Camiruaga, 2006). 

Desde el punto de vista productivo, ofrecen posibilidades de comercializacion integral ya 

que, ademas de su carne, se venden sus huevos a la industria repostera y sus plumas, las 

que se utilizan para rellenos de almohadas, ropa de abrigo y sacos de dormir. En relacion a 

este ultimo aspecto, el desplume puede practicarse cuatro veces al afio, a partir de los 

cuatro meses de vida, las Hneas actuates de patos para la produccion moderna e industrial 

de carne, difieren considerablemente de las poblaciones originales de las que se derivan, el 
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mejoramiento genetico, ha cambiado sustancialmente los indices productivos y 

reproductivos, como asf mismo, otras caracteristicas referidas al color del plumaje y 

algunos hafeitos de comportamiento (Castillo, 2003). 

Las especies de patos que se producen en el pais son el pato Pekin, el cruce del Khaki 

Campbell por pata Pekin y el criollo. Los dos primeros son producidos por incubation 

artificial mas no asi el pato criollo que tiene una baja incubabilidad en la incubaron 

artificial y se produce en la totalidad de los casos por incubation natural o mixta, 

observandose casos de crianza semi intensivo (Vilchez, 1975). 

Cabe destacar que la carne de pato puede ser una de las carnes de aves mas caloricas si se 

come con piel, porque en ella se acumula gran cantidad de grasa. Si se retira la piel, su 

aporte de grasas es mucho menor, en tomo al 6 %, muy similar al de las carnes magras. L a 

carne de pato destaca por su contenido de proteinas de buena calidad y su aporte 

vitaminico. En la carne de pato sobresalen las vitaminas hidrosolubles, sobre todo tiamina, 

riboflavina, niacina y vitamina B12. En cuanto a minerales, esta carne supone una buena 

fuente de hierro de facil absorcion, fosforo y zinc (Consumer, 2006). 

Los patos destinados a la produccion de carne pueden ser de dos tipos: Por un lado los 

patos tipo Anas platirynchos (Pekin, de origen chino, de Rouen, Kaki, Iridian runner y 

otros) y por otro lado, los patos de Cairina moschata (pato "criollo" o de Barbarie). Cada 

uno tiene caracteristicas diferentes en cuanto al comportamiento reproductive, velocidad 

de crecimiento, calidad de la carcasa, caracteres estos que han sido mejorados parcialmente 

por la selection genetica pero en menor proportion que en el polio de carne. A nivel 

mundial, se han impuesto dos lineas principalmente: E l pato Pekin (USA, Canada. 

Inglaterra, Francia) y el pato Barbarie (Francia principalmente) los cuales son destinados a 

la produccion intensiva, del analisis de estos datos puede concluirse que, comparando los 

patos de Barbarie con los Pekin, los primeros se caracterizan por la produccion de una 

carcasa mas rica en musculos pectorales, menos rica en lipidos (mas magra), una curva de 

crecimiento mas lenta que el tipo Pekin, un menor consumo de alimento y en 

consecuencia, un mejor indice de conversion (Davail, 2003). 
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1.2 DESCRIPCION DEL PATO PEKIN. 

E l pato Pekin es originario del nor-occidente de Pekin en China, en donde su explotacion 

se ha realizado durante muchos siglos, la hembra es de alta postura, especialmente si se le 

selecciona para ello. Su piel es amarilla y su came roja; esta especie tiende a acumular mas 

grasa que el pato Muscovy por ser mas precoz su periodo de incubation es de 28 dias, el 

pato Pekin debe ser de cuerpo largo, profundo, ancho y algo mas erguido comparado con 

las otras razas de patos. Ademas el dorso debe evidenciar una definida curva descendente 
s 

desde los hombros hasta la cola, y la linea del dorso debe ser casi derecha; el plumaje es 

bianco cremoso, la carne amarilla y el pico y patas naranja oscuro. Los patos pesan 4 Kg; y 

las hembras alrededor de 3.6 Kg; sus huevos son blancos ( Y i y Yu-Ping, 1980). 

Los patos adultos pueden alcanzar pesos superiores a 3,6 Kg en las lmeas mejoradas. Estas 

especies llegan a medir entre 34 a 45 cm. Un pato de 2.725 a 3.778 gramos se puede 

producir a las 8 o 9 semanas, con un promedio de 1.135 a 3.178 gramos de alimento, por 

cada 454 gramos de ganancia en peso vivo (Bundy y Diggins, 1991). 

1.3 A S P E C T O S F I S I O L O G I C O S I M P O R T A N T E S . 

E l sistema digestivo de las aves, es anatomica y funcionalmente diferente al de otras 

especies animates. L a carencia de un sistema de trituracion de los alimentos, como los 

dientes de los mamiferos, lo suple la molleja (estomago muscular). Otra diferencia 

importante, es el pequefio tamano del pro-ventriculo o estomago verdadero de las aves 

(Nikel, 1996). 

E l pato presenta una particularidad anatomica del aparato digestivo, la ausencia de un 

buche realmente diferenciado y al igual que otras aves domesticas, el "pato carece de 

intestino grueso, por lo que el transito digestivo es rapido y la actividad de la flora 

intestinal es reducida" (Buxade, 1995). 

Y a que la velocidad de paso del alimento es rapido, se requiere de un alimento de mayor 

digestibilidad debido a que la excretion maxima se produce a las 8 horas despues de la 

ingesta, y la evacuation total de este alimento (dependiendo del tipo) se produce cerca de 

las 30 horas luego de la ingestion del alimento, pero nunca antes de las 24 horas (Cafias, 

1998). 
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E l pato, presenta una particularidad anatomica del aparato digestivo, la ausencia de buche 

realmente diferericiado y al igual que otras aves domesticas, posee un intestino grueso muy 

corto, por lo que el transito digestivo es rapido, y la actividad de la flora intestinal 

reducida. Asi, los alimentos sufren pocas modificaciones antes de ser atacados por las 

enzimas y la flora microbiana es practicamente inexistente. E l tiempo que permanecen bajo 

su action no es suficiente para que se produzca un ataque enzimatico intense De ello 

podemos deducir que se deberan utilizar alimentos con un bajo contenido en fibra bruta y 

ricos en principios nutritivos digestibles (Aviles y Camiruaga, 2006). 

Los patos son considerados relativamente ineficientes en la conversion alimenticia, y 

deben ser alimentados con dietas peletizados que no tienen un paso rapido-por el sistema 

digestivo, debido en parte a su baja humedad. Suministrar pellets concentra mas el 

alimento, aumenta el consumo, y se hacen mas digestibles algunos nutrientes como los 

carbohidratos, por lo que muestran un crecimiento mas acelerado. E l suministro de una 

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

alteraciones que pueda sufrir el alimento bajo condiciones de alta temperatura. Esto 

posibilita el desarrollo de microorganismos patogenos, especialmente hongos, los cuales 

pueden afectar y causar trastornos en sistema digestivo (Hollister, 1980). 

1.4 NUTRICION Y ALIMENTACION. 

Si se quiere explotar al maximo el potencial de crecimiento del pato destinado a consumo, 

se precisa una buena alimentation. Se aconseja la alimentation granulos (pellets). Ha 

demostrado la experiencia que con estos se mejora el crecimiento de las aves hasta las 

cuatro semanas en un 30%, cuando se compara con la alimentation seca o mezcla molida y 

humeda. Con respecto al suministro de una dieta humeda, no es aconsejable por el aumento 

en el costo de la mano de obra y las alteraciones que puede sufrir el alimento bajo 

condiciones de alta temperatura por el desarrollo de microorganismos patogenos, los cuales 

pueden afectar y causar trastornos en el sistema digestivo, otra particularidad a tener en 

cuenta es el tamano del granulo debe ser de unos 3mm, para los patitos. Este tamano para 

el primer alimento, (36 horas post nacimiento), y de 5 mm para las aves de 2 semanas de 

edad en adelante (Bundy y Diggins, 1991). 
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Debemos considerar de todas las formas el mayor costo que implica el peletizado del 

alimento y que este proceso tiende a destruir o desestabilizar vitaminas por efecto de la 

temperatura, humedad y presion usada en su fabrication, (Canas, 1998). 

Para conseguir un crecimiento rapido es preciso un alto consumo alimenticio, debiendose 

instalajr los comederos necesarios, con un diseno tal que permita al pato comer facilmente 

el pienso. Es fundamental proporcionarles tambien bebederos con agua limpia en cantidad 

abundante, (Cullington, 1975). 

L a alimentacion debe ser varias veces al dia y se debe evitar que queden residuos de 

alimento en los comederos, el consumo del alimento debe ser ad libitum el cual permite 

que aumenten los pesos vivos, la ganancia diaria, asi como la canal, piel y grasa 

intermuscular (Bundy y Diggins 1991). 

Se ha demostrado que en raciones de alimento ad libitum influye aumentando los depositos 

de grasa, no asi en patos con raciones restringidas donde sus depositos son menores, no 

significando con esto que la canal es mejor (Bogenfurst y Col, 1995). 

L a regulation del consumo de alimento esta dado por varios factores, tanto del alimento 

como por el medio. (Buxade, 1995). 

E l pato tiende a desperdiciar el pienso, especialmente en aves jovenes o cuando se 

suministra harina a aves acostumbradas al granule Ademas, la harina da problemas, ya 

que se mezcla con la saliva y se empasta en el pico de los patos (Dean, 2001). 

• 

L a calidad de la alimentacion, la cantidad de alimento consumido y la tasa de crecimiento 

corporal, son sumamente importantes para la determination del indice de produccion en 

carne y el numero de huevos producidos. Una dieta entregada en forma restringida, en 

reproductores, controla la ingestion de nutrientes e impide una acumulacion excesiva de 

grasa corporal. L a grasa excedente del cuerpo en las hembras, interfiere con la funcion del 

tracto reproductivo, el que puede llegar a bloquearse o quedar parcialmente obstruido al 

aumentar la cantidad de grasas en el abdomen (Aviles y Camiruaga, 2006). 

En lo que respecta a las necesidades de los patos, senala que existen 12 aminoacidos que 

las aves no son capaces de sintetizar, por lo que se consideran esenciales. Si la dieta 

contiene los esqueletos carbonatados adecuados y suficiente cantidad de nitrogeno en 
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forma que se puedan obtener los grupos amino, los otros aminoacidos pueden ser 

sintetizados por el ave. Algunos de los aminoacidos esenciales son Arginina, Lisina, 

Metionina, Cistina y Triptofano. En donde sefiala que un desbalance de aminoacidos 

produce una depresion del consumo (Canas, 1998) 

1.5 N E C E S I D A D E S N U T R I C I O N A L E S D E L P A T O P E K I N 

A los patos se les deben dar una ration alimenticia balanceada, la que debe tener 

disponible durante todas las horas del dia. Generalmente, se les dan raciones que contienen 

todos los ingredientes mezclados: granos, productos proteicos, grasas, suplementos 

minerales y vitaminicos, estimulantes de crecimiento, etc. L a forma del alimento que mejor 

aceptan son los granulos o pellets, no asi los alimentos molidos. E l organismo animal 

metaboliza estos nutrientes y toma de ellos la energia necesaria para sus procesos vitales. 

Como en todas las especies domesticas, el alimento representa el mayor costo en la 

production de patos y, dentro del mismo, la energia es el factor mas determinante. 

1.5.1 E N E R G I A . 

L a principal fuente de alimentos energeticos se encuentra en los granos de los cereales, los 

sub productos de la industria molinera, los sub productos de la industria cervecera, las 

grasas y los aceites. En donde una dieta equilibrada con nutrientes que satisfacen sus 

necesidades fisiologicas en la ration ayuda al desarrollo adecuado y ganancia de peso a 

menortiempo (Canas, 1998). 

E l pato Pekin se adapta a concentraciones energeticas comprendidas entre 2.200 y 3.300 

Kcal EM/kg en piensos granulados y equilibrados, sin que las ganancias de peso se vean 

afectadas. Sin embargo, piensos en harina por debajo de las 2.600 Kcal EM/kg reducen el 

consumo voluntario y afectan negativamente al crecimiento. (Scott y Dean, 1991). 

Los patos son animales que ajustan muy bien el consumo de alimento a sus necesidades 

energeticas, pudiendo oscilar entre 2.400 y 3.200 Kcal. /Kg de EM. , sin que existan 

modificaciones en el peso al sacrificio. De esta forma, es necesario ajustar los aportes de 

aminoacidos y minerales, segun el tenor energetico de las dietas. Asi, un alimento alto en 
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energia, debera tener una mayor concentration de aminoacidos y minerales, que otro con 

un tenor energetico mas bajo (Aviles y Camiruaga, 2006). 

1.5.2 P R O T E I N A 

Las discrepancias existentes en cuanto a las necesidades en proteina de los patos se deben 

en gran medida a la capacidad de crecimiento compensatorio de esta especie. E l objetivo es 

proporcionar un nivel proteico adecuado en el periodo inicial de crecimiento que maximice 

las ganancias de peso y los indices de conversion. Una deficiencia proteica en los primeros 

estadios de vida aumenta de forma notable los problemas de picaje y canibalismo, sobre 

todo en pato Barbarie. Esta tendencia al picaje es mas acusada a partir de las tres semanas 

de edad, una vez que ha comenzado el emplume. Por otro lado, un nivel proteico alto 

reduce ligeramente la concentration de grasa de la canal al sacrificio. Las 

recomendaciones de proteina para patos segun la bibliografia varian entre el-16 y 22% de 0 

a 3 semanas y de 12 a 18% de 3 semanas hasta el sacrificio (Scott y Dean, 1991) 

1.5.3 M I N E R A L E S . 

Las aves tienen necesidades muy particulares de sales minerales, entre las que se 

encuentran los macro y micro minerales. Entre los primeros destacan el Ca, P, Mn, Mg, K , 

Na y Cl . Los segundos, normalmente se entregan mediante nucleos o suplementos 

minerales especificos, para diferentes tipos de aves y estados productivos. De la misma 

forma, los requerimientos vitaminicos se entregan por medio de suplementos o nucleos 

vitaminicos, los que, en general, son ligeramente inferiores a los de los polios (Aviles y 

Camiruaga, 2006). 

En general, las necesidades en calcio del pato son menores que en otras especies avicolas 

como el polio o el pavo. Probaron niveles crecientes de calcio desde 0,17 a 2,57% para 

patos Pekin de 0 a 8 semanas de edad. Los mejores resultados productivos y de porcentaje 

de cenizas en hueso a 20, 28 y 56 dias de edad se obtuvieron con 0,56% de calcio (Dean, 
A 

2001). 

A los patos se les debe dar una ration alimenticia balanceada, la que debe tener disponible 

durante todas las horas del dia. Generalmente, se les dan raciones que contienen todos los 

ingredientes mezclados: granos, productos proteicos, grasas, suplementos minerales y 
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vitaminicos, estimulantes de crecimiento, etc. L a forma del alimento que mejor aceptan 

son los granulos o pellets, no asi los alimentos molidos (Aviles y Camiruaga, 2006). 

1.5.4 V I T A M I N A S 

No existen trabajos publicados sobre los requerimientos de vitaminas y micro minerales de 

las estirpes actuales de patos en los ultimos anos. De hecho, los valores que se utilizan en 

patos se han extrapolado a partir de datos de polios, por lo que los niveles de uso en 

alimentation practica son parecidos en ambas especies. Sin embargo, es sabido que los 

patos requieren mas vitamina A y acido nicotinico que los polios (NRC, 1994) 

1.6 E F I C I E N C I A D E C O N V E R S I O N . 

L a eficiencia de conversion del alimento depende del nivel energetico de la dieta, mientras 

mayor sea la energia metabolizable, mayor sera la eficiencia obtenida. Dietas con menor 

concentration calorica son menos eficientes, pero su costo es menor del alimento (Canas, 

1998). 

E l objetivo de toda produccion es obtener un consumo suficiente de alimento de una dieta 

balanceada par que el animal alcance su maximo peso, en el minimo de tiempo y con la 

mayor eficiencia posible (Canas, 1998). 

A l aumentar la concentration energetica, tambien se afecta el peso vivo. Desde el punto de 

vista economico, al aumentar la concentration energetica para obtener mayor ganancia de 

peso encarece el costo del kilogramo de la dieta, debido a que hay que aumentar la 

cantidad de proteina para mantener la relation energia/proteina, esto puede resultar en una 

dieta que no sea de maximo beneficio economico. Una forma de disminuir el costo de la 

racion es reemplazar la energia que aporta el maiz por acidos grasos, con lo cual se mejora 

la eficiencia de conversion por el menor incremento calorico de metabolizacion (Canas 

1998). 
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1.7 SANIDAD Y C O N S I D E R A C I O N E S H I G I E N I C A S 

Los patos, en general, son animales nisticos y bastante resistentes a la mayoria de los 

patogenos comunes de las aves. Sin embargo, con la intensification de la crianza y la 

selection de lineas hibridas, que han privilegiado caracteristicas productivas en desmedro 

de la rusticidad, la resistencia a las enferrnedades de estos animales seleccionados, es 

menor, asi en general, las lineas de patos comerciales son mas susceptibles a las diferentes 

noxas que las razas tradicionales (Avilez y Camiruaga, 2006). 

Es importante recordar que en los patos, como en cualquier otro animal, la mayoria de las 

enferrnedades son de origen multifactorial, por lo que se necesita no solo la presencia de 

los germenes, si no tambien, condiciones ambientales y del animal que favorezcan la 

enfermedad. Asi animales en buen estado de salud, bien alimentados, con buen estado 

nutricional, sin estres y en un ambiente confortable con alimento, agua y construcciones 

adecuadas tendran menos oportunidades de enfermarse (Avilez y Camiruaga, 2006). 

1.8 D E L A C A N A L 

L a canal se define como el cuerpo de los animales sacrificados, sin sangre, visceras ni 

plumas. La cabeza debe ser separada en la articulation atlanto-occipital y las patas a nivel 

de la articulation tarso-metatarso. La canal esta constituida por tres sistemas: el oseo, el 

muscular y el graso. E l hueso, corresponde a la parte no comestible, el musculo y tejido 

conjuntivo, a la comestible y de mayor valor. L a grasa es la parte que posee mayor 

variabilidad dentro de la proporcion de la canal. E l rendimiento de la canal refleja la 

relacion entre el peso de la canal y el peso vivo del animal. (Avilez y Camiruaga, 2006). 

L a calidad de la canal se determina en funcion de una mayor cantidad de carne respecto al 

hueso, de una mayor proporcion de aquellas regiones con mayor valor economico, de la 

edad y del nivel de engrasamiento ideal (Buxade, 1995). 

E l rendimiento de la canal, representa la relacion 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 
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mayor, puesto que al faenar al ave se pierde en plumas, vi'sceras y sangre entre otras 

variables (Buxade, 1995). 

1.9 I N F R A E S T R U C T U R A E I N S T A L A C I O N E S . 

Las instalaciones de crianza para patos de carne son poco exigentes en instalaciones, tal es 

asi que en los criaderos de lugares con climas beneficos, casi no utilizan alojamiento, y aun 

las casetas lo utilizan solo para refugiarse en las noches. Desde el momento de nacer, hasta 

los quince a treinta dias, se deben emplear campanas de calor artificial para brindarles una 

temperatura adecuada, estos pueden ser retirados sin peligro a partir de la tercera semana 

de edad dependiendo de las condiciones climaticas (Grimaud, 2000). 

En cuanto a las dimensiones de los locales y diseno, tambien se pueden adecuar a los 

usados para polios y gallinas. Actualmente existe una poca information en lo que respecta 

a especie de comederos, bebederos, por ende solo se utilizan las recomendadas para las 

gallinas de razas pesadas, suficientemente espaciosas para evitar aglomeraciones. En una 

explotacion intensiva, se refiere a los comederos tipo tolva. De esta forma los patos comen 

a discretion, lo cual es lo mas recomendable, debido al alto poder de asimilacion que 

representan par estos animales (Ensminger, 1976) 

Ademas manifiestan que los bebederos deben ser de flujo constante o automaticos, para lo 

cual se debe disponer de 2.5 metros de ancho por pato y en este caso para 100 patos se 

necesitaria de 1.25 metros de largo y 0.15 metros de ancho, con su respectiva rejilla, para 

que tan solo puedan introducir el pico. Tanto los comederos como los bebederos deben de 

tener el borde superior de 2 cm de ancho y puestos a la altura del lomo del animal, y las 

divisiones de las rejillas cada 0.6 cm para de ese modo no puedan desperdiciar el alimento 

ni el agua, durante la primera semana se necesita un minimo nivel de ventilacion, que va a 

depender de las condiciones climaticas y de la atmosfera de construccion. Durante la 

segunda semana, la ventilacion deberia ser minimo lm2/hora por kg de peso vivo. E l nivel 

de amonio en el aire no debe de exceder las 10 ppm. L a iluminacion es fundamental en el 

sistema de engorde, y puede ser incandescente o fluorescente y debe estar bien distribuido 

(Baeza y Leclercq, 1998). 
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1.10 C E B A D A 

E l cultivo de la Cebada se remonta a los primeros tiempos de la historia de la humanidad, 

siendo conocida en el antiguo Egipto. Este cereal se empleo para elaborar pan por la 

antigua Grecia y tambien en Roma; la cebada era el alimento general de los gladiadores 

romanos que fueron conocidos con el nombre de "hordeari", debido al nombre del genero. 

L a cebada llega al Peru en el siglo X V I con los conquistadores espanoles, manteniendose 

hasta nuestros dias. En estos mas de 400 anos de cultivo ininterrumpido, la cebada ha 

evolucionado y se ha adaptado a las condiciones alto andinas del pais, llegando a ser un 

cultivo de gran importancia para la alimentacion y economia de los campesinos, 

constituyendo el alimento basico en las areas agricolas marginales caracterizadas por 

suelos pobres y condition climatica adversa. En Peru se siembra desde el nivel del mar 

hasta los 3 800 msnm, siendo uno de los cereales mas tolerantes a las bajas temperaturas, 

sequias y salinidad del suelo; aunque factores climaticos externos tienen un marcado efecto 

en la calidad del grano (Kent, 1971). 

Los primeros usos de la Cebada fueron como alimento de los animales (particularmente 

cerdos), preparacion de malta para la industria cervecera y en forma de cebada pelada para 

la preparacion de potajes o de otros alimentos. La llamada cebada comun se caracteriza por 

tener cascara gruesa, siendo utilizado fundamentalmente para la alimentacion animal y en 

menor proportion para consumo humano (Hoseney, 1991). 

L a production nacional de cebada, segun information del Ministerio de Agricultura 

(2007), indica que la mayor parte de la production se encuentra concentrada en la sierra, 

siendo los principales departamentos productores Puno, Junin, Ayacucho y Huancavelica. 

Puno es uno de los departamentos con mayor production con 28,063 toneladas, 

Huancavelica con 19,805 toneladas y Ayacucho con 10,312 toneladas, en relation al ano 

2007. Las siembras de las presentes campanas registradas hasta Diciembre del 2010 se 

incrementaron destacando en Ayacucho con 11,484 toneladas. 

Respecto a la production nacional en el 2007 se mostro una disminucion en relation al ano 

2006 de 1 389 toneladas. 
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A.- FENOLOGIA DE LA CEBADA. 

L a cebada, es una planta monocotiledonea anual, perteneciente a la familia de las poaceas 

(grami'neas), esta representada por dos importantes especies cultivadas: Hordeum distichon 

que se emplea para la obtencion de cerveza, y Hordeum hexastichon, que se utiliza 

basicamente como forraje para la alimentation animal; ambas especies pueden agruparse 

bajo el nombre unico de Hordeum vulgare. 

L a cascara es la primera capa que protege al grano, y esta constituida por celulosa, 

hemicelulosa y lignina, Se forma durante el desarrollo del grano y que comprende a la 

palea que lo cubre y la lema que lo envuelve. Constituye del 6 al 10 por ciento del peso del 

grano, es gruesa en la region basal o germinal y disminuye su grosor hacia la region distal 

del grano. (Callejos, 2002) 

E l pericarpio esta lignificado debido a la presencia de lignina en la epidermis, presentando 

una enzima que hidroliza los carbohidratos. En la periferia del endospermo se encuentra 

una capa constituida por pequenas celulas, ricas en proteina y almidon Uamadas aleurona 

cuya funcion es secretora pero se halla limitada a la amilosa, una enzima que hidroliza los 

carbohidratos. E l germen es rico en fibra, proteina, trigliceridos y azucares como la 

sacarosa, rafinosa y fructonasa; dentro de este se encuentra el embrion situado en la parte 

redondeada o dorsal del grano y el escutelo que tiene una funcion secretora permitiendo la 

liberation de enzimas hidroliticas del embrion al endodermo amilaceo ( Cerrate, 1989). 

L a fibra soluble ha sido ampliamente recomendada por su beneficio para la salud en dietas 

de humanos, ya que favorece el transito de la digesta y la absorcion de nutrientes. Los 

mismos efectos han sido descritos en aves; los solubilizados impiden la digestion de 

nutrientes, siendo la grasa de la dieta el nutriente mas afectado (Edney, 1989). 

Esta demostrado que la suplementacion con enzimas de las dietas basadas en cebada es 

muy efectiva para las aves. No solo mejoran las dietas de cebada sino que tambien se 

reduce la variabilidad entre muestras. Los intentos de formular dietas tipicas con elevados 

valores energeticos normalmente fracasan; en dietas de cebada se precisarian altos niveles 

de suplementacion con grasa y proteina, cuyo costo anadido actuaria en contra de la 

inclusion de cebada (Campbell, 1993). 



22 

L a utilization de cebada puede tener otros efectos. Dado que tiene menos grasa que el mai'z 

sera necesario suplementar con aceites vegetales (o mezclas de maiz) en dietas para 

pollitos. Tambien el contenido en pigmentos de la cebada es practicamente nulo 

comparada con el maiz, lo que puede ser importante en ciertos mercados que demandan 

productos pigmentados. En el lado positivo, las aves alimentadas con cebada son mas 

magros, con una grasa mas blanca y solida que los polios alimentados con maiz. Durante el 

cual la densidad de la dieta se reduce gradualmente (y se aumenta el nivel de cebada). L a 

densidad initial (dieta estandar) es del 96% de los valores energia/proteina estandar, 
i, 
% 

posteriormente se reduce al 94% y 92% en las dietas de cebo y acabado respectivamente. 

Esto corresponde a la incorporation de niveles de cebada del 40, 60 y 80% 

respectivamente, con niveles de grasa de alrededor del 4 al 3%. Una parte de la grasa de la 

dieta estandar es aceite (Campbell, 1993). 

Los resultados economicos de este programa de alimentacion no difieren sustancialmente 

de los de un programa continuo con altos niveles de cebada/baja densidad, pero se 

consigue eliminar el.crecimiento mas lento durante las tres primeras semanas, lo que es 

mas aceptable para los productores (Campbell, 1993) 

Un sistema altemativo que tambien se practica comercialmente es suministrar una dieta 

estandar conventional, e introducir la cebada solo en las dietas de cebo y acabado. Esto es 

una practica comun con pavos especialmente. En algunos casos los niveles de cebada no 

son tan altos, aunque la cebada constituya el principal cereal de la dieta. Tambien, aunque 

la cebada se vuelve menos variable con la suplementacion de enzimas, todavia es 

tipicamente mas variable que el trigo o el maiz, y este riesgo puede limitar la inclusion de 

cebada a niveles inferiores a los indicados anteriormente. (Campbell, 1993) 

1.10.1 V A L O R N U T R I T I V O D E L A C E B A D A 

A. ENERGIA 

En patos de came normalmente se trabaja con valores entre 2.800 y 3.100 Kcal EM/kg en 

piensos granulados. De hecho, el pato Pekin se adapta a concentraciones energeticas 

comprendidas entre 2.200 y 3.300 Kcal EM/kg en piensos granulados y equilibrados, sin 

que las ganancias de peso se vean afectadas (Scott y Dean, 1991). 
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E l contenido de energia digestible reportado por Correa (1994) es de 3.300 Mcal/kg; 

mientras que para Castro y Chirinos (1997) es de 3.330 Mcal/kg en cuyes. L a energia 

digestible de la cebada en conejos fue determinada en 3.120 Mcal/kg; valor que fue 

superior al del maiz 76.8 % (Carabano, 1995). Estos resultados podrian explicarse en parte 

por la mejor utilization digestiva del almidon de la cebada frente al maiz en la especie 

canicula. 

B . PROTEINA Y AMINOACIDOS. t 

Huarcaya (1990) encontro que la proteina se encuentra en todos los tejidos de la cebada, 

existiendo en mayor concentration en el embrion, escutelo y capa de la aleuroma. Esta 

compuesta de cuatro grupos variando la solubilidad, la fraction de albuminas solubles en 

agua comprende menos del 10 % de proteina, las globulinas solubles en soluciones salinas 

diluidas son cerca del 17%, la prolamina solubles en soluciones acuosas de alcohol 

comprende el 50% y 23% son glutelinas solubles en soluciones acidas y basicas. 

Las prolaminas y glutelinas son proteinas de reserva, que se sintetizan en las ultimas etapas 

de la maduracion de la semilla, depositandose en forma de granulos y globulos en el 

citoplasma de las celulas del endospermo; estas proteinas se movilizan durante la 

germination, sirviendo de nitrogeno al germen (Primo, 1997). 

E l contenido de proteina reportado por autores como Castro y Chirinos (1997), NRC 

(1995) y Cofrea (1994), son de 13, 13 y 9.9% respectivamente; estos valores son 

superiores al maiz con un nivel de proteina de 7.7 % (NRC, 1995). 

Segun Molina (1989) el contenido de aminoacidos de la cebada es de 0.35% lisina, 0.16% 

Metionina y 0.10% triptofano, siendo estos valores superiores al del maiz con niveles de 

0.25% lisina, 0.19% Metionina y 0.06% triptofano. 

L a composicion de aminoacidos limitantes de la cebada para la alimentacion del ganado es 

similar al del trigo y avena, pero difiere con el maiz y sorgo por el mayor contenido de 

lisina y triptofano. Esto implica que en dietas para animales en base a maiz y con altas 

densidades de lisina se requiera un mayor suplemento de dicho aminoacido, tanto de origen 

vegetal como sintetico, frente a las dietas con altos niveles de incorporation de cebada. 
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C. CARBOHIDRATOS. 

L a cebada contiene 0.5 a 2% de azucar en forma de sacarosa, almacenada cerca del 

embrion que sirve de primer alimento hidrocarbonado cuando se inicia la germination. 

Dentro de los monosacaridos tenemos a la arabinosa, xilosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa, 

fructosa, galactosa, manosa, entre otros (Hoseney, 1991). 

E l almidon es importante hidrato de carbono en todos los cereales, constituyendo 

aproximadamente el 50% del grano de cebada en comparacion al maiz 60%; en general la 

concentracion de almidon de, los granos de cereales esta relacionada negativamente con el 

contenido de fibra, por lo tanto al aumentar esta ultima se produce un descehso de su valor 

nutritivo y en especial energetico (Molina, 1989). 

Asi tambien, De Bias (1989) menciona que en el grano de la cebada se puede encontrar la 

presencia de glumas que implica un contenido elevado en fibra, la mayor parte esta 

constituido por B-glucanos y pentosanas, en proporciones muy variables, esto dependiendo 

de la variedad, zona de procedencia y clima. E l contenido medio de B-glucanos es superior 

al trigo, maiz y centeno y similar al de la avena. 

Algunos de los valores de fibra reportados son 5.6% (Castro y Chirinos, 1997), 4.5% 

F E D N A (2003), 6.3% NRC (1995) Y 4.6% Correa (1994). 

D. G R A S A . 

Los lipidos constituyen solo una pequena parte de los tejidos de la cebada (2 a 3%), por 

ello comprende reservas significativas en el embrion y en la capa de la aleuroma del grano 

siendo esenciales para el funcionamiento integral de la celula e importantes para la cutina 

(testa). La cebada es el cereal con un indice de instauracion mas bajo (Molina, 1989). 

Serna (1996) indica que los acidos grasos no saturados tales como el linoleico (65%), 

oleico (16%) y palmitico (23%) son los que predominan alcanzando cerca del 80%. 

E . VITAMINAS. 

La cebada tiene un bajo contenido de vitaminas liposolubles y vitamina B12, careciendo de 

vitamina D, ademas es una fuente excelente de algunas vitaminas del grupo B (tiamina, 

riboflavina, piridoxina, acido pantotenico), asi como de niacina, cuya concentracion en la 
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cebada, trigo, sorgo y arroz es relativamente mucho mayor que el maiz, centeno y avena 

(Palacios, 2004). 

F. MINERALES. 

Los minerales contenidos en la cebada varian de acuerdo con el suelo, el clima y las 

condiciones atmosfericas donde es cultivada. Entre los elementos menores son importantes 

el hierro, manganeso y zinc que se encuentra en cantidades de 1 a 5mg/100g; mientras que 

los contenidos de sodio, cloro y azufre son algo variables. En el albumen se encuentra el 

potasio, magnesio y calcio cuyo contenido es de 50 mg/lOOg, entre tanto en la cascara se 

encuentra un mayor contenido de cenizas ricas en silice (Palacios, 2004). 

1.11 T R A B A J O S R E A L I Z A D O S U T I L I Z A N D O C E B A D A E N L A 

A L I M E N T A C I O N D E P A T O S , C O N E J O S Y C U Y E S . 

Pajuelo, (1994), empleando patos criollos, machos y hembras, de 3 semanas de edad, se 

estudio niveles de 0, 15, 30 y 45% de cebada durante el crecimiento-acabado, no 

existiendo diferencias estadisticas para sexos. A las 8 semanas, las hembras de T2 (15% de 

cebada) alcanzaron mejor conversion alimenticia, en tanto que en machos la mejor foe para 

T4 hasta las 12 semanas de edad. 

Otros estudios con patos criollos, machos y hembras, de 3 semanas de edad, se evaluaron 

niveles de 0, 25, 50 y 100% de ensilado de pescado que sustituiria a la harina de pescado. 

Los pesos finales en los tratamientos de 25, 50 y 75% fueron similares, con promedio de 

3.5 kg en machos y 2.4 kg en hembras, siendo diferente al nivel de 100%) cuyos pesos 

fueron 3.2 kg en machos y 2.2 kg en hembras, el consumo fue mayor conforme aumento el 

nivel de sustitucion y la mejor conversion alimenticia fue en los niveles de 25, 50 y 75% 

(Pajuelo, 1994). 

En patos criollos, mitad machos y mitad hembras, de 3 semanas de edad, ensayaron niveles 

de coronta molida en dietas de crecimiento y acabado hasta las 12 semanas de edad. Los 

tratamientos fueron T l (0% y 0%), T2 (5% y 10%), T3 (10% y 15%), T4 (15% y 20%). 

Los resultados respecto a los promedios (Hembra-Macho) de incremento de peso (2.23 a 

2.30 kg), consumo de alimento (8.75 a 9.04 kg), y conversion alimenticia (3.85 a 4.06), el 

merito economico fue mejor en T4 (Pando, 1995). 
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En un estudio en Argelia, en la especie cunicula, se evaluo la posibilidad de utilizar granos 

de frijol 30% residuo de cerveceria 30% con 15% de cebada grano en remplazo de la 

harina de soya, con niveles de proteinas de 16.7%> y fibra 9%, obteniendose diferencias en 

el peso final promedio de 2080g para el tratamiento con frijol y harina de soya respecto al 

tratamiento que contenia cebada, con 1877g de peso final; el consumo no mostro 

diferencias (105g/dia) y el rendimiento de carcasa fue de 67.4% para los tres tratamientos. 

Por eso se concluyo que la inclusion de cebada grano junto con los residuos de cerveceria 

puede ser una alternativa como fuente de proteina para la alimentation del conejo en 

sustitucion a la harina de soya (Berchiche, 1992). 

Utilizando la cebada 40% y trigo 40% Garcia (1992) evaluo la influencia de estos en el 

ritmo de crecimiento-engorde (40 dias) del conejo gigante Espana a traves de los 

parametros hematologicos y su incidencia en los rendimientos de carcasa. Se obtuvieron 

niveles de trigliceridos de 93, 107, 164 mg/kg, mostrando diferencias significativas entre 

los tratamientos; en cambio, las proteinas sericas no mostraron diferencias pero si una 

relation inversamente proporcional respecto a los niveles de los trigliceridos, lo que 

descartaria una influencia sobre la calidad de la carne. Los rendimientos de carcasa 

comercial fueron superiores para el tratamiento de cebada con 54.1%, maiz con 52.5% y 

trigo con 53.6, con lo que se pudo concluir que no existe ningun problema al adicionar 

hasta el 40% de los cereales en la dieta para conejos de engorde. 

En diversas zonas de nuestro pais donde la cebada grano se procesa para la elaboracion de 

cerveza se obtiene el residuo de cerveceria, un subproducto utilizado en la alimentation 

animal. Evaluando niveles de este insumo en el crecimiento - engorde de cuyes, Cerna 

(1997) obtuvo un peso final de 1046g a las ocho semanas de edad, ganancia de peso diaria 

de 17g y conversion alimenticia de 3.03 con un nivel de 15% de residuo de cerveceria seco 

y fibra de 9.2%. 
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C A P I T U L O I I 

M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

2.1 U B I C A C I O N D E L E X P E R I M E N T O . 

L a fase experimental se llevo a cabo en un ambiente acondicionado, ubicado en la 

Asociacion Pampa Hermosa del el distrito de Ayacucho Provincia Huamanga, 

departamento de Ayacucho a. 2750 m.s.n.m 

2.2 D U R A C I O N D E L E X P E R I M E N T O 

L a investigation se inicio durante el mes de octubre del 2010, con los trabajos de 

preparacion del galpon. Durante la primera semana del mes de noviembre del mismo ano, 

se recepcionaron los patipollos de un dia de nacidos, la etapa pre experimental duro 02 

semanas, iniciandose con la investigation el 19 de noviembre del 2010 y concluyendo con 

el trabajo de investigation en la primera semana de enero del 2011 hatiendo un total de 45 

dias experimentales. 

2.3 M A T E R I A L E S E X P E R I M E N T A L E S 

2.3.1 A N I M A L E S 

Se emplearon 40 patos Pekin, sin sexar de un de un dia de nacido, de pesos vivos similares 

con un peso corporal vivo aproximado de 55 g. procedentes de la ciudad de Lima, donde a 

su llegada se les suministro agua azucarada conteniendo vitaminas y electrolitos, con la 

finalidad de disminuir el estres producto del largo viaje, para ello se les proporciono de una 

cama de viruta, tambien se les brindo una temperatura adecuada utilizando una campana a 
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gas. Durante los primeros dias se suministro un concentrado de inicio, sin diferencias en la 

composicion, a todo el grupo de 40 patitos. 

2.3.2 O B T E N C I O N D E L A C E B A D A 

Se adquirio la cebada del mercado Nery Garcia Zarate, teniendo en cuenta la calidad del 

cereal, que este completamente limpia fuera de agentes extranos como impurezas e 

insectos que puedan afectar la calidad de este, luego se procedio a la molienda, para 

obtener la cebada molida (harina), que luego fue incorporado y evaluado en las raciones 

junto con otros insumos alimenticios. 

2.3.3 A L I M E N T A C I O N 

Las raciones correspondientes a las etapas de crecimiento y acabado fueron elaboradas 

con el programa Mixit-2 y se preparo 4 raciones similares variando en los porcentajes de 

maiz y cebada por cada tratamiento evaluado, de esta manera el maiz se utilizo en 

diferentes niveles para poder compensar los nutrientes, ya que si se hubieran utilizado 

hasta el 67 % de maiz en la racion, seria netamente energetica, por ello se busco utilizar 

niveles decrecientes de acuerdo al nivel de inclusion de cebada utilizado en la formulacion 

de la racion. Los insumos utilizados en la preparacion y mezcla de la dieta fueron los 

siguientes, (Maiz amarillo, Cebada molida, Afrecho, Harina de Pescado, Torta de Soya, 

Premix (pre mezcla de vitaminas y minerales), Carbonato de Calcio, Fosfato Dicalcico, 

Cloruro de Colina. Asi mismo los contenidos nutricionales fueron similares para los 04 

tratamientos. 

L a preparacion del alimento fue de forma manual, con la colaboracion activa de los 

estudiantes del curso de Nutrition Animal y del asesor de la tesis, llevado acabo en el 

Laboratorio de Nutrition y Alimentacion Animal de la Escuela de Formation Profesional 

de Medicina Veterinaria. 

2.3.4 T R A T A M I E N T O S E V A L U A D O S 

Los tratamientos y la distribution alimenticia se llevaron de la siguiente manera: 

T l = Alimento Balanceado (dieta normal), sin adicion de cebada 

T2 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 20 % de Cebada 
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T3 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 30% de Cebada 

T4 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 40 % de Cebada 

E l suministro de alimento para los tratamientos evaluados estuvo disponible para un 

consumo ad libitum, registrando semanalmente el suministro de alimento y los residuos 

sobrantes. Como el alimento contiene ingredientes que no se pueden almacenar por mucho 

tiempo, se prepare cinco veces de 25 kg. de alimento por tratamiento, con la fmalidad de 

que no se altere la composition y evitando la desnaturalizacion de los nutrientes, al no 

usar preservantes. 

E l comportamiento de consumo de alimento durante la primera semana para todos los 

tratamientos evaluados, fue menor debido al aparente mal estado del maiz, ya que para esa 

semana por causa de falta de maiz en el mercado Nery, donde se realizaban siempre las 

compras de los insumos, se compro un maiz amarillo mucho mas granulado, esto hace 

suponer que como los patos tienen el tracto gastrointestinal mas corto, aprovechan menos 

los alimentos de mayor tamano debido a que tienen menos tiempo para procesar sus 

alimentos. En cuanto a la cebada para la primera semana experimental, se opto por moler 

en forma mas granulado, influyendo tambien al igual que el maiz en su poco 

aprovechamiento de estos. 

L a cebada empleada fue mezclada con el resto de los ingredientes, teniendo el T-1 como 

testigo y sin la adicion de este en la dieta. E l T-2 recibio 20 %, el T-3 recibio 30 %, y el T-

4 recibio 40 % de cebada. Este insumo se encuentra disponible en nuestra zona ya que es 

relativamente abundante, barata y se encuentra disponible durante todo el ano. 



30 

CUADRO N° 2.1 

DIETA DE LOS PATOS PEKIN UTILIZADA EN E L EXPERIMENTO EN (%) 

INSUMOS U T I L I Z A D O S 
E N L A D I E T A 

T - l T-2 T-3 T-4 

MAIZ 67.67 62.67 52.67 42.67 

CEBADA 0.00 20.00 30.00 40.00 

AFRECHO 15.00 0.00 0.00 0.00 

HNA DE PESCADO 5.00 5.00 5.00 5.00 

HNA DE SOYA 10.01 10.01 10.01 10.01 

CARBONATO DE CALCIO 1.60 1.60 1.60 1.60 

FOSFATO DICALCICO 0.70 0.70 0.70 0.70 

CLORURO DE COLINA 0.01 0.01 0.01 0.01 

PREMIX 0.01 0.01 0.01 0.01 

T O T A L ( % ) 100.0 100.0 100.0 100.0 
C O N T E N I D O S N U T R I C I O N A L E S 

NUTRIENTES PORCENTAJES (%) . 
PROTEINA % 17 

M.S % 86 

EM Kcal/KG 3050 

CALCIO % 1 
FOSFORO % 0.38 

FUENTE: Elaboration propia 

2.4 I N S T A L A C I O N E S 

L a construction que fue utilizada para la ejecucion del proyecto fue de material noble con 

piso de cemento, con 03 ventanas y el techo de calamina, lo cual se habilito para albergar 

los corrales. Los corrales tuvieron las siguientes dimensiones 1.50 mt por 1.00 mt y 60 cm 

de alto estos corrales fueron de ladrillo superpuesto. 

Se les proporciono tambien de una cama de viruta como material absorbente y aislante de 

la humedad del piso con un espesor de 10 cm, durante las primeras semanas de edad la 

misma que fue removida cada cinco dias para evitar su compactacion y humedad por el 
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pisoteo y la defecation de las aves. A partir de la segunda semana de edad en el que se da 

el inicio la etapa experimental por otra parte se les acondiciono una parrilla de madera 

debido a que mojan constantemente el corral con la finalidad de evitar que esten expuestos 

a la humedad. 

2.5 EQUIPOS 

2.5.1 COMEDEROS 

Durante las pcimeras semanas se utilizaron 04 comederos lineales utilizados en la 

alimentacion de los pollitos B B hasta la tercera semana, y posteriormente fueron 

reemplazados con comederos tipo tolva con una capacidad de 10 kg de alimento, colocados 

estrategicamente cerca de los bebederos hasta la conclusion del trabajo. 

2.5.2 BEBEDEROS 

Se dispuso de 04 bebederos para pollitos B B de 3 Lts de capacidad los cuales fueron 

colocados sobre ladrillos con la finalidad que el agua se mantenga limpia, posteriormente 

fueron reemplazados por bebederos adaptados con baldes y lavatorios en forma circular de 

material plastico con una capacidad de 5 litros de agua. 

2.5.3 CRIADORA 

Se empleo una campana a gas, dispuesta por encima del corral que albergaba a todos los 

patitos, la cual funciono bajo un control de regulation permanente de acuerdo a los 

requerimientos de temperatura de las aves, permaneciendo ininterrumpidamente durante la 

primera semana. 

2.5.4 BALANZAS 

Se dispuso de dos balanzas, una para controlar los pesos semanales que fue una balanza de 

platillo con una capacidad de 10 kg y una balanza analitica perteneciente al laboratorio de 

Alimentacion animal para pesar los insumos alimenticios de menor cantidad ( cloruro de 

colina, premix y fosfato Dicalcico) con aproximacion en gramos. Los datos obtenidos 

fueron anotados en cuaderno de campo para luego ser evaluados para el trabajo en 

gabinete. 
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Adicionalmente se conto con equipos y materiales propios para la preparacion de 

alimentos, su distribution, limpieza y otras actividades relacionadas a la crianza de patos. 

2.6 M E T O D O L O G I A E X P E R I M E N T A L 

2.6.1 P R E P A R A C I O N D E L G A L T O N 

Los compartimientos experimentales estuvieron listos dos dias antes de la llegada de los 

patipollos, con todo el equipo necesario, la desinfeccion consistio en el roseo de cal por 

todas las instalaciones (paredes, piso, etc.) y luego se coloco una cama de viruta de 10 

centimetros esperando la llegada de los animales. 

2.6.2 D I S T R I B U C I O N 

A l inicio del experimento los animales de dos semanas de edad, fueron distribuidos al azar 

en cuatro tratamientos de 10 patos cada uno, se peso e identifico a cada animal para lo cual 

se utilizaron cintas de colores que fueron colocados en el tarso del animal permaneciendo 

durante todo el experimento, siendo inmediatamente distribuidos en los corrales asignados 

para cada tratamiento, iniciandose desde este momento la etapa experimental propiamente 

dicho. 

2.6.3 V A R I A B L E S E V A L U A D A S 

• Consumo de alimento. (kg) 

• Incremento de peso. (gr) 

• Conversion alimenticia. (unid) 

• Rendimiento de carcasa. (%) 

• Evaluacion Economica. (S/.) 

A . CONSUMO D E A L I M E N T O 

Se realizo un control semanal del residuo de alimento por corral, determinandose asi el 

consumo de alimento suministrado y el desperdicio registrado en la semana. 

B . I N C R E M E N T O D E P E S O 

Se peso a los patos individualmente al inicio del experimento y semanalmente en horas de 

la manana (8:00 am), antes del suministro del alimento durante las 08 semanas que duro el 
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experimento. La ganancia de peso total se obtuvo de la diferencia del peso a la octava 

semana de evaluation y el peso initial. Para evaluar el incremento de peso en la etapa de 

crecimiento se empleo la siguiente formula: 

S Incremento de peso vivo total para crecimiento = Peso vivo final (8 semanas de 

edad) - Peso vivo initial (inicio del experimento). 

C . C O N V E R S I O N A L I M E N T I C I A 

Se calculo estableciendo la relation entre el consumo de alimento y la ganancia de peso en 

las diferentes semanas en que se realizo el experimento. 

Para evaluar la conversion alimenticia (C. A) = Alimento consumido total (kg) 

Ganancia de peso vivo total (kg) 

D. R E N D I M I E N T O D E C A R C A S A 

Para determinar el rendimiento de carcasa se beneficiaron a todos los patos de cada 

tratamiento. Todos los patos fueron sometidos a 24 horas de ayuno antes del sacrificio, se 

tomo datos del peso vivo y peso de la carcasa, esto permitio determinar el rendimiento 

usando la siguiente formula. 

Rendimiento de carcasa (%) = Peso de carcasa (kg) X 100 

Peso vivo (kg) ' 

L a carcasa incluyo: piel, patas y visceras (corazon, pulmon, higado, molleja) 

E . E V A L U A C I O N E C O N O M I C A 

Para evaluar la retribucion economica se tuvo en cuenta el costo de produccion por cada 

tratamiento y el precio de venta de la carne de pato/kg por tratamiento. L a utilidad y la 

rentabilidad estimada, se calculo a traves de la siguiente expresion: 

Utilidad = Ingresos - Costos 

Indice de Rentabilidad ( % ) = Utilidad/Costos 
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Donde: 

Costos = Precio del alimento (Kg.) x Cantidad de alimento consumido del lote (Kg.) 

(Incluye mermas) 

Ingresos = Precio de venta de la carne (kg.) x peso de carcasa x cantidad vendida 

2.6.4 C O N T R O L D E P E S O 

E l control de peso se realizo semanalmente a cada uno de los patos, cada viernes a las 8:00 

am, en el que los patos fueron pesados uno por uno colocandolos en un costal con la tara 

respectiva, en los cuatro tratamientos. L a identification fue individual, se llevo a cabo 

mediante cintas de colores que fueron colocados en el tarso del animal durante todo el 

experimento (verde, amarillo, rojo, anaranjado, morado, verde agua, celeste, fosforescente, 

negro, rosado), en el cual se codifico un color para cada pato y asi tener un peso exacto de 

cada uno durante la duration del experimento. Con el promedio de los pesos obtenidos se 

evaluo el incremento de peso vivo. E l ultimo registro de pesos fue realizado 24 horas 

previas al beneficio de los patos, solo tomando el peso de cada pato de los diferentes 

tratamientos, el peso obtenido fue considerado como el peso vivo final, posterior a ello se 

peso la carcasa obteniendo un peso el cual sirvio para sacar el (%) de carcasa de cada 

tratamiento. 

2.6.5 SANIDAD 

L a limpieza de las instalaciones fue con agua a presion para la remocion de las heces, 

luego se cambiaban las parrillas de madera todos los dias con la finalidad de evitar la 

excesiva humedad por el habito de alimentacion que tienen los patos ya que tienden a 

mojar sus corrales y de esta manera evitar enfermedades y trastornos que presenta esta 

especie cuando hay excesiva humedad, tambien se coloco cal a la entrada de la puerta. No 

se presento ningun problema respiratorio ni digestivo durante la duration del experimento. 

2.6.6 DISENO E S T A D I S T I C O 

Para este experimento se empleo el diseno completamente al Azar (DCA), donde cada uno 

de los tratamientos que fueron evaluados (niveles de inclusion de cebada) estuvieron 
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constituidos por 04 tratamientos y 10 repeticiones, (un pato por repeticion); hubo 04 

corrales cada corral tenia 10 patos, cada pato fue identificado con un color especifico de 

cinta que se utilizo durante todo el experimento, para dar mayor facilidad en el 

procesamiento de datos, se codifico por numeros, dandole un valor similar a un color por 

tratamiento cuya formula es como sigue. 

Y i j = u + Tij + E i j 

Y i j : Observation de la unidad experimental que recibio el i-esimo de laj-esima repeticion. 

U : Media poblacional. 

T i j : Efecto del i-esimo tratamiento y laj-esima repeticion. 

E i j : Error experimental. 

Se utilizo ademas el analisis de variation para determinar las diferencias significativas de 

los tratamientos y la prueba estadistica de T de estudent para la comparacion de las medias 

de los parametros evaluados. 
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C A P I T U L O I I I 

R E S U L T A D O S Y DISCUSION 

Los resultados del experimento se presentan en cuadros y graficos donde se muestran el 

comportamiento de los parametros productivos, tratando de encontrar las relaciones y 

diferencias, causa y efecto de cada uno de los tratamientos. Para los cuales los resultados 

estan ordenados de la siguiente manera. 

3.1 P A R A M E T R O S P R O D U C T I V O S E V A L U A D O S 

En el Cuadro 3.1 se presenta los promedios y desviacion estandar de los parametros 

productivos incremento de peso, consumo de alimento conversion alimenticia y 

rendimiento de carcasa segun los niveles de cebada en la racion utilizada. En general, se 

observa que no existen diferencias estadisticamente significativas (p<0.05) entre los 04 

tratamientos utilizados para los parametros productivos de interes como incremento de 

peso y rendimiento de carcasa, ya que no se realizo el analisis de varianza para el consumo 

de alimento y la conversion alimenticia pero si encontrando una diferencia numerica entre 

los tratamientos probados en el experimento. (Consumo de alimento, incremento de peso, 

conversion alimenticia y rendimiento de carcasa). 
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CUADRON°3.1 

Promedio (kg) y desviacion estandar de los parametros productivos evaluados segun 
tratamiento 

Tratamiento 
T-2 

T-1 (20 % T-3 T-4 
(Testigo) Cebada) (30 % Cebada) (40 % Cebada) 

Parametro Prom. ± D.S. Prom.± D.S. Prom.± D.S. Prom. ± D.S. 
Consumo de alimento (kg.) 9.60 9.65 9.74 9.64 
Incremento de peso (kg.) 2.40a ± 0.13 2.37a ± 0.25 2.44a ± 0.28 2.43a ± 0.20 
Conversion Alimenticia 3.97 4.29 3.99 3.99 
Rendimiento de Carcasa (%) 78.90 ± 1.47 77.73 ± 2.78 78.78 ± 2.44 78.94 ± 1 . 1 4 

3.1.1 CONSUMO D E A L I M E N T O 

Los consumos semanales promedios de alimento durante el periodo experimental se 

muestran en el grafico N° 3.1, mayores detalles sobre consumo se muestran en los anexos 

6.5, 6.6, 6.7, 6.8, respectivamente, donde se observa una tendencia lineal a aumentar el 

consumo y en forma muy similar en los tratamientos, observando solo diferencia numerica 

ya que para este parametro no se realizo el analisis de varianza, por la forma en que fueron 

alimentados a razon de que el consumo de alimento fue grupal y no individual. 
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Grafico N° 3.1. Consumo de alimento promedio acumulado (kg) segun tipo de racion 
utilizado 
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Lo deseable es encontrar dietas que registren bajos niveles de consumo y desperdicio a 

razon que de los costos que estos representan en la produccion animal es alto. En el 

consumo se muestra que con un nivel del 0% de cebada en el alimento, el consumo es 

inferior con 9.60 kg, de alimento, luego va aumentando a 9.64 kg para el tratamiento con 

40 % de cebada, seguido de 9.65 kg de alimento para un nivel del 20% de cebada y para el 

nivel de 30% de cebada el consumo fue de 9.74 kg durante toda la fase experimental (08 

semanas), obteniendo mayor incremento de peso comparado con los demas tratamientos 

evaluados. 

Si se compara los resultados promedios de consumo de alimento del presente estudio, 

fueron mayores que los reportados en el trabajo de Pando (1995), quien incorporando en la 

dieta coronta molida registro consumos de tan solo 8.75 a 9.04 kg en un periodo de 12 

semanas, el bajo consumo que estaiia ligado a la caiacteristica de baja digestibilidad de la 

coronta por parte de las aves, hecho que determina un mayor tiempo de retention del 

alimento y como secuela un menor consumo. Tambien menores consumos han sido 

reportados por Loayza y Hernandez (1998), los que en su trabajo de investigation con 

Flavomicin como promoter de desarrollo en patos criollos en dos niveles solo lograron 

consumos entre 7.371 y 7.844 kg. Igual comportamiento se determino cuando Crisanto 

(2000), en su estudio titulado Suplementaci6n enzimatica en dietas para patos criollos y su 

performance, donde al adicionar estas enzimas en la dieta del pato criollo logra consumos 

entre 0.146 y 0.149 kg/ariirnal/dia. De la misma manera, se eslableee concordancia con 

Ramirez (2001), quien con dietas diferian en el nivel de fibra hallo consumos desde 0.137 

hasta 0.169 g/animal/dia, entre cuyo rango se ubican los consumos del presente ensayo. 

Los consumos mostrados fueron inferiores a lo alcanzado por Garcia (1990), quien en 

dietas con incorporation de Flavomicin cita consumos entre 13.672 y 14.652 kg/periodo. 

Sin embargo, los valores del consumo de alimento del presente trabajo son inferiores a los 

obtenidos por Ruiz (2004), donde los promedios del consumo durante toda la fase 

experimental (10 semanas), fueron de 10.962,11.165 y 11.243 kg/animal/periodo. 
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3.1.2 INCREMENTO D E PESO 

Los resultados de los pesos irriciales y finales, asi como la ganancia semanal y total por 

tratamiento, correspondiente a las semanas de evaluacion, se encuentran en el anexo 6 J , 

6.2,6.3,6.4, respectivamente. 
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Tratamientos 

Grafico N° 3.2. Incremento de peso promedio (kg) segun tipo de racidn utilizado 

Segun el Grafico N° 3.2 Los pesos promedio finales entre los tratamientos se observa que 

el T -3 eon 30% de cebada muestra superioridad numerica, seguido del T- 4 con 40% de 

cebada. 

Del analisis de varianza (Anexo 6.12) se desprende que no revelaron diferencias 

estadisticamente sigmficativas en el analisis de varianza (PO.05); para los tratamientos 

evaluados, en efecto se observan los pesos vivos promedios finales donde muestran solo 

diferencias numericas entre los tratamientos evaluados, sin embargo el T-3 con un nivel 

del 30 % de cebada fue el que obtuvo el mejor peso con 2.44 kg de peso vivo, lo que 

indica que el nivel de inclusion de cebada hasta un 40% permite una adecuada respuesta en 

patos, sin afectar su crecimiento y salud. 

Si se eomparan estos resultados se logra superar a los resultados obtenidos por Loayza y 

Hernandez (1998), cuando al evaluar dos niveles de un antibiotic® promotor de 
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crecimiento encontraron pesos finales entre 1.950 y 2.334 kg. Teniendo mejor respuesta en 

terminos de ganancia de peso. 

Mientras que los resultados obtenidos en la investigation son superiores, a los resultados 

obtenidos en el experimento de Carrasco (1988) quien probo una mezcla de alimento 

concentrado con 50% Quivita y 50% Cebada grano molido por siete semanas obteniendo 

pesos finales inferiores de 2.21 Kg y 2.17 kg. Respectivamente. 

Los valores de ganancia de peso del presente trabajo son inferiores obtenidos por Ruiz 

(2004), quien evaluo niveles de 0, 15 y 30 % de Harina de Zapote en patos criollos 

obteniendo pesos finales de 2.54 kg. (To), 2.65 kg. ( T l ) , 2.86 kg. (T2) a las 9 semanas. 

En estudios realizados por Mejia (1995), quien obtuvo promedios para patos Pekin de 

ambos sexos, donde cita pesos finales de 2.474 Kg, el cual es inferior a lo determinado 

para todos los tratamientos evaluados. 

Los resultados del estudio son inferiores al reportado por Pajuelo (1995), cuando 

suministro Algarrobo molido y logra pesos finales entre 3.01 a 3.07 kg. 

Del mismo modo, se supera a los hallazgos de Aguilar (1998) en cuyo trabajo, probando 

dos niveles de conchuela molida indico pesos finales desde 2.140 hasta 2308 kg. 

Estos comportamientos contradictorios encontrados y analizados muestran que existe una 

relation directa entre los ingredientes de una ration, sus valores nutritivos, efectos 

complementarios (promotores de crecimiento), y la respuesta animal, medida en terminos 

de incrementos de pesos vivos o peso final. 

Los resultados de todos estos estudios indican que el pato Pekin responde bien a un 

amplio rango de valores energeticos de las dietas. Por tanto, la concentracion de energia 

puede modificarse en funcion de los costos. 
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3.1.3 CONVERSION A L I M E N T I C I A 

Los resultados de la conversion alimenticia logrados por los tratamientos durante las ocho 

semanas de estudio se observan en el Anexo 6.1,6.2,6.3,6.4, respectivamente 
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Grafico N° 3~3. Conversion alimenticia promedio segun tipo de raei6n utilizado 

En el Grafico N° 3.3 se puede observar que existen diferencias numericas entre los 

tratamientos evaluados ya que no se hizo el analisis de varianza para este parametro. Esto 

nos indiea que no existe ningun problema de adicionar hasta 40% de cebada en las raciones 

ya que no afectan el crecimiento y al salud de los patos, por lo tanto es el que rnejor 

resultados mostro frente a los demas tratamientos lo cual estaria cvidenciando que a este 

nivel de reemplazo los rendimientos productivos serian superiores dado que se estan 

conjugando el consumo de alimento y su impacto sobre el incremento de peso y la 

eonversion alimenticia y el costo de alimentacion, 

A! comparar las conversiones alimenticias se encuentra concordancias y a la vez 

discrepancias con otros estudios, producto de ello, de las diferencias en las raciones 

empleadas en cada caso, distintas condiciones ambientales, etc. Que infiuyen directa o 

indirectamente en la performance del animal. 
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Comparados con los tratamientos evaluados en la alimentation de patos con fuentes 

proteicas por Grimaud Freres Selection (2001), donde muestran los mejores indices de 

conversion 3.68 y 3.69. Coincidiendo muy cerca con los indices de conversion alimenticia 

mostrados se asemejan a los obtenidos por Carrasco, (1988) el cual obtuvo conversion 

alimenticia de 3.68 y 4.02. De esta manera tambien muestra una gran ventaja a los datos de 

conversion alimenticia obtenidos por Ruiz, (2004), quien obtuvo 4.66, 4.51 y 4.22 C.A. 

Los indices de conversion alimenticia mostrados se asemejan a los encontrados por Pando, 

(1995), en dietas que incorporo coronta molida 3.85 a 4.06; como cuando Rosales, (1995), 

incorporo harina de hojas de yuca, que debe ser mas digerible, donde cita valores de 2.92 a 

3.59. Tambien el hecho de incorporar complejos enzimaticos han determinado mejores 

conversiones alimenticias tal es el caso de Crisanto, (2000), donde muestra conversiones 

alimenticias entre 2.24 y 3.25, o tambien el trabajo de Ramirez, (2001), que con dietas 

fibrosas pero con enzimas cita valores desde 3,36 hasta 4.26; o Villareal, (2003) que al 

aplicar un anti fungico determino indices entre 3.002 y 3.358. 

3.1.4 RENDIMIENTO D E CARCASA (%) 

Para calcular este parametro se tomo a un 100% los patos de cada tratamiento evaluado. 

Segun el Grafico N° 3.4 se muestra los rendimientos de carcasa promedio en relation a las 

dietas evaluadas, en donde los rendimientos en las 04 dietas no evidencian diferencias 

estadisticas entre los tratamientos evaluados; asimismo las diferencias numericas no suelen 

ser resaltantes entre una u otra dieta dado que estas fluctuan entre 78.90 % sin inclusion de 

cebada y 78.94 % de rendimiento de carcasa con inclusion del 40% de cebada, este 

resultado estaria indicando que la influencia de las dietas evaluadas independientemente 

del nivel de cebada utilizada en los tratamientos no incide en los rendimientos de carcasa. 
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Grafico N° 3.4. Rendimiento de Carcasa (%) segun tipo de racida utilizado 

Segun los resultados del rendimiento de carcasa, fueron superiores a los valores obtenidos 

por Carrasco (1988), que fue de 72.12% a 73.27% a la octava semana. 

Los resultados obtenidos tambien fueron superiores a los reportados en los estudios 

realizados por Aviles y Camiruaga, (2006). Con patos Muscovy, mestizo Pekin no puro y 

cruza dc cstos. E l rendimiento dc la canal rcflcja k rclacion cntrc cl peso dc la canal y cl 

peso vivo del animal y que fueron alimentados con concentrado; muestran que el 

rendimiento de la canal a los 84 dias sacrificados el pato Pekm BO puro foe de 64,61 %. 

Por otro lado las carcasas de los 04 tratamientos no presentaron ninguna caracteristica 

anormal que prohiba su comercializacidn y consumo, no se observo presencia de grasa 

acumuiada en organos como el higado y molleja por el uso de la cebada, esto se pudo 

deber al tiempo de evaluaci6n de 08 semanas, tiempo necesario para obtener pesos 

comerciales. 

3.2 C U R V A D E C R E C I M I E N T O 

En el Cuadro 3.2 se presentan los pesos vivos promedios y desviaci6n estandar de los 

ammalevregistrados eii.fc Se. observa. que no 

hay diferencias estadisticamente sigrMcalivas (p<0.05): pcro si de diferencias numericas 

en el promedio de los tratamientos evaluados 



44 

CUADRO N° 3.2. 

Promedio y desviacion estandar de peso vivo (kg.) por semana segun tratamiento 
evaluado 

Semana Tratamiento Semana 
T - l 

(Testigo) 
T-2 

(20 % cebada) 
T-3 

(30 % cebada) 
T-4 

(40 % cebada) 
Prom.± D.S. Prom. i D.S. Prom. i D.S. Prom.± D.S. 

1 0.38 ± 0.04 0.39 ±0.07 0.32 ±0.05 0.36 ±0.03 
2 0.73 ±0.14 0.75 ± 0.07 0.74 ± 0.08 0.74 ±0.10 
3 * 1.14 ±0.14 1.14 ± 0.08 1.13 ±0.11 1.06 ±0.10 
4 1.48 ±0.17 1.55 ±0.13 1.45 ±0.14 1.43 ±0.09 
5 1.90 ±0.22 1.85 ±0.14 1.76 ±0.17 1.69 ±0.15 
6 2.32 ±0.26 2.21 ±0.18 2.22 ± 0.22 2.25 ±0.15 
7 2.65 ± 0.28 2.43 ± 0.25 2.53 ± 0.26 2.53 ±0.18 
8 2.78 ±0.15 2.66 ±0.26 2.76 ±0.29 2.79 ±0.19 

Segun el Cuadro N° 3.2 muestra el ritmo de crecimiento de los animales evaluados segun 

tipo de racion utilizado. Se observa que la tasa promedio de ganancia de peso semanal 

hasta la conclusion del experimento de cada tratamiento evaluado es de ( T - l ) es de 2.40, 

kg (T-2) es de 2.37 kg (T-3) es de 2.44 kg y (T- 4) es de 2.43 kg, con mas detalles se 

observa en el anexo N° 01, 02, 03, y 04 el incremento de peso de cada tratamiento y la 

conversion alimenticia durante todo el tiempo que duro el experimento. 

En el Grafico N° 3.5 se muestran los resultados de incremento de peso vivo semanal y total 

de los 04 tratamientos evaluados se observa que las medias de incremento total no 

evidencian diferencias estadisticas (P<0.05); sin embargo, podrian destacarse la diferencia 

numerica a favor de la dieta que contiene un nivel de inclusion de cebada del 30% de 

cebada en relacion a las otras dietas evaluadas por lo que se podria sugerir que en nivel de 

inclusion de 30% es suficientemente adecuada para lograr incrementos de pesos. 
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Grafico N° 3 A Curva de crecimiento de los animates evaluados segtin tipo de racidn 
utilizado 

Por otro lado se puede observar la tendencia de tipo lineal donde la ganancia de peso fue 

uni forme entre los cuatro tratamientos lo cual se ve claramente reflejado en el crecimiento 

hasta la octava semana, con alta correlaci6n positiva, la regresion nos muestra que por cada 

semana existe un incremento en el peso vivo de 350 gr, observandose un patrdn definidd 

del incremento de peso registrado en cada semana. 

3.3. MfeMT<) ECON<^VH€0 

Para la deterrmnacion del merito econdmico de los tratamientos evaluados, se da a conocer 

los costos de produccion de los 04 tratamientos estos datos se ban determinado, por los 

costos directos (instalaciones, equipos, plantel de animales y mano de obra) siendo las mas 

altas mversiones sujetas en forma relativa a depreciaciones mas los costos indirectos y 

gastos administrativos. 

Estos indices se encuentran en forma resumida en el Anexo-N°'6.14 to que nos demuestra 

claramente desde el punto de vista economico, la importancia de cada una de las raciones 

estudiadas y nos sefiala, cual es la mas rentable y de esta manera tomar decisiones en su 

uso en trabajos futuros. 
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Tambien se estimo sus respectivas utiiidades y rentabilidades. Para tal efecto, se 

defeoninarofl los eostos de alimentacion del iote Meumdos durante la fase de crecimiento, 

ademas del precio de compra de los animales. Los ingresos fueron estimados mediante el 

precio de venta de los animales a las 10 semanas de edad. La utilidad y la rentabilidad 

estimada, se calculo a traves de la siguiente expresion. 
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Grafico N° 3,6. Produccion o Eficacia segun tipo de racion utilizado por tratamiento. 

En el Grafico 3.6 se presentan la respuesta economica de las diferentes dietas utilizadas, 

observandose diferencias numericas entre los tratamientos donde se puede observar que 

obtuvo mejores utiiidades el tratamiento (T-4) con S/. 75.39 en el segundo lugar el (T-3) 

con S/. 65,83 seguido de el (T-l ) con SA 55.79 y por ultimo el tratamiento (T-2) con S7, 

44.50. 
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Grafico N° 37. Productividad o Eficiencia segun tipo de ration utilizado por 
tratamiento 

E n el Grafico N° 3.7 .se presentan. la respuesfa eeonomiea de tas c&ferentes dietas en 

relation a la rentabilidad. Sin embargo para el caso del (T-4) es el que obtuvo mejor 

rentabilidad con 35.79 (%) en el segundo lugar el (T-3) 30.25 % seguido del tratamiento 

(T-l) 24.30 % y por ultimo el (T-2) 18.24 %. Pero si existe una diferencia num^rica en los 

cuatro tratamientos en relacion a la productividad. 
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C A P I T U L O I V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y a las condiciones que primaron en la fase 

experimental, se concluye: 

1. - Similar fue la respuesta de los animales para el incremento de peso en los cuatro 

tratamientos, el cual se define con claridad, el efecto positivo, desde un punto de vista 

biologico y economico. 
i 

2. - E l consumo de alimento fue similar par todos los tratamientos, obteniendo 

conversiones alimenticias dentro de los promedios establecidos. 

3. - E l comportamiento productivo del rendimiento de carcasa total despues de la faena fue 

mayor para el tratamiento T- 4 78.94 % y en el ultimo lugar para el T-2 con 73.78 %. 

4. - En el merito economico; obtuvo mayor eficacia el tratamiento T- 4 con 40% de cebada, 

mostrando tambien mayor eficiencia en la rentabilidad con 35.79 % de productividad 

comparado con los demas tratamientos evaluados 
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4.2. RECOMENDACIONES 

S Promover el consumo de carne de pato Pekm en la ciudad de Ayacucho para 

incentivar su crianza y asi pueda servir como fuente de ingreso para las familias. 

S Seguir realizando diversos estudios de investigacion para descubrir el nivel adecuado 

de inclusion de cebada en la formulation de raciones para patos. 

S Probar diferentes niveles de la cebada en la dieta de otras especies, ya que es un 

insumo de bajo costo y disponible en la zona. 
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C A P I T U L O V I 

A N E X O S 

ANEXO N° 6.1. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-l (TESTIGO) 

P A T O S 
Peso 
sema.2 

Peso 
sema.3 

Peso 
sema.4 

Peso 
sema.5 

Peso 
sema.6 

Peso 
sema.7 

Peso 
sema.8 

Peso 
sema.9 

Incremento 
de peso 

Conversi6n 
alimenticia 

Verde 0.350 0.600 1.000 1.300 1.700 2.150 2.500 2.800 2.450 3.889 

Amarillo 0.350 0.700 1.150 1.450 1.700 2.000 2.500 2.750 2.400 3.970 

Rojo 0.350 0.600 0.950 1.250 1.700 2.050 2.400 2.650 2.300 4.142 

Anaranjado 0.450 0.900 1.300 1.700 2.150 2.600 2.850 2.950 2.500 3.811 

Morado 0.390 0.550 1.050 1.400 2.000 2.400 2.750 3.000 2.610 3.650 

Verde Agua 0.350 0.750 1.150 1.400 1.850 2.350 2.550 2.750 2.400 3.970 

Celeste 0.350 0.900 1.350 1.750 2.250 2.750 3.250 2.600 2.250 4.234 

Fosforescente 0.400 0.750 1.150 1.550 1.850 2.400 2.650 2.600 2.200 4.330 

Negro 0.350 0.600 1.000 1.350 1.650 2.000 2.250 2.700 2.350 4.054 

Rosado 0.450 0.900 1.250 1.650 2.100 2.500 2.800 3.000 2.550 3.736 

Prom. 0.38 0.73 1.14 1.48 1.90 2.32 2.65 2.78 2.40 3.98 

Desvest 0.04 0.14 0.14 0.17 0.22 0.26 0.28 0.15 0.13 0.22 

ANEXO N°6. 2. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-2 (20 % DE CEBADA) 

Patos 

Peso 
Sema. 
2 

Peso 
Sema. 
3 

Peso 
Sema. 
4 

Peso 
Sema. 
5 

Peso 
Sema. 
6 

Peso 
Sema. 
7 

Peso 
Sema. 
8 

Peso 
Sema. 
9 

Incremento 
De Peso 

Conversidn 
Alimenticia 

Verde 0.450 0.850 1.150 1.550 2.000 2.500 2.800 2.800 2.350 4.143 

Amarillo 0.350 0.800 1.250 1.650 1.950 2.300 2.500 2.600 2.250 4.328 

Rojo 0.350 0.750 1.200 1.650 1.950 2.200 2.300 2.700 2.350 4.143 

Anaranjado 0.450 0.750 1.100 1.500 1.750 2.050 2.400 2.700 2.250 4.328 

Morado 0.300 0.700 1.100 1.550 1.800 2.300 2.700 3.150 2.850 3.416 

Verde Agua 0.450 0.650 1.150 1.500 1.800 2.200 2.500 2.650 2.200 4.426 

Celeste 0.300 0.850 1.100 1.350 1.600 1.950 2.050 2.700 2.400 4.057 

Fosforecente 0.450 0.800 1.250 1.750 2.050 2.450 2.650 2.700 2.250 4.328 
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Negro 0.300 0.700 1.100 1.600 1.800 2.000 2.100 2.700 2.400 4.057 

Rosado 0.450 0.650 1.000 1.350 1.750 2.100 2.250 2.850 2.400 4.057 

Prom. 0.39 0.75 1.14 1.55 1.85 2.21 2.43 2.76 2.37 4.13 

Desvest 0.07 0.07 0.08 0.13 0.14 0.18 0.25 0.16 0.18 0.28 

ANEXO N° 6. 3. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-3 (30 % DE CEBADA) 

PATOS 
Peso 

sema.2 
Peso 

sema.3 
Peso 

sema.4 
Peso 

sema.5 
Peso 

sema.6 
Peso 

sema.7 
Peso 

sema.8 
peso 

sema.9 
Incremento 

de peso 
Conversidn 
alimenticia 

Verde 0.300 0.750 1.150 1.550 1.800 2.300 2.500 2.650 2.350 4.146 

Amarillo 0.350 0.750 1.050 1.450 1.800 2.250 2.450 2.650 2.300 4.236 

Rojo 0.300 0.650 1.000 1.300 1.600 2.050 2.400 2.900 2.600 3.747 

Anaranjado 0.250 0.800 1.250 1.600 1.950 2.500 2.850 2.950 2.700 3.608 

Morado 0.300 0.700 1.050 1.300 1.600 2.050 2.400 2.500 2.200 4.429 

Verde Agua 0.250 0.800 1.150 1.400 1.700 2.050 2.400 2.500 2.250 4.330 

Celeste 0.350 0.650 1.050 1.300 1.600 2.150 2.500 2.850 2.500 3.897 

Fosforecente 0.400 0.900 1.300 1.700 2.100 2.650 3.050 3.400 3.000 3.248 

Negro 0.350 0.650 1.050 1.450 1.600 1.950 2.100 2.400 2.050 4.753 

Rosado 0.350 0.750 1.250 1.400 1.800 2.250 2.600 2.800 2.450 3.977 

Prom. 0.32 0.74 1.13 1.45 1.76 2.22 2.53 2.76 2.44 4.04 

Desvest 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.22 0.26 0.29 0.28 0.44 

ANEXO N°6. 4. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-4 (40 % DE CEBADA) 

PATOS 
Peso 

sema.2 
Peso 

sema.3 
Peso 

sema.4 
Peso 

sema.5 
Peso 

sema.6 
Peso 

sema.7 
Peso 

sema.8 
Peso 

sema.9 
Incremento 

de peso 
Conversidn 
alimenticia 

Verde 0.300 0.700 1.000 1.500 1.650 2.200 2.600 2.750 2.450 3.958 

Amarillo 0.350 0.600 0.950 1.300 1.550 2.150 2.200 2.900 2.550 3.803 

Rojo 0.350 0.700 1.050 1.500 1.800 2.250 2.500 2.800 2.450 3.958 

Anaranjado 0.400 0.950 1.250 1.450 1.700 2.350 2.400 2.650 2.250 4.310 

Morado 0.400 0.750 1.050 1.350 1.700 2.300 2.500 2.600 2.200 4.408 
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Verde Agua 0.350 0.650 1.000 1.350 1.550 2.100 2.450 2.800 2.450 3.958 

Celeste 0.350 0.750 1.250 1.600 2.050 2.600 2.900 3.100 2.750 3.526 

Fosforecente 0.350 0.700 1.000 1.400 1.600 2.050 2.550 2.450 2.100 4.618 

Negro 0.350 0.750 1.050 1.400 1.600 2.200 2.500 2.800 2.450 3.958 

Rosado 0.350 0.850 1.000 1.400 1.650 2.300 2.700 3.000 2.650 3.659 

Prom. 0.36 0.74 1.06 1.43 1.69 2.25 2.53 2.79 2.43 4.02 

Desvest 0.03 0.10 0.10 0.09 0.15 0.15 0.18 0.19 0.20 0.34 

ANEXO N° 6.5. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-l(TESTIGO) 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Consumo 
Tratamientos sema.2 sema.3 sema.4 sema.5 sema.6 sema.7 sema.8 sema.9 acumulado 

Consumo de alimento 5.000 6.500 9.000 10.790 12.190 16.470 18.500 18.500 95.950 

Sobra de alimento 0.000 0.900 0.650 0.950 0.200 0.000 0.000 0.000 2.700 

Perdida de alimento 0.200 0.150 0.200 0.300 0.250 0.260 0.000 0.000 1.360 

Total de consumo 5.200 7.550 8.850 11.040 12.640 17.050 18.500 18.500 100.01 

ANEXO N°6. 6. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-2 (20 % DE 
CEBADA) 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Consumo 
Tratamientos sema.2 sema.3 sema.4 sema.5 sema.6 sema.7 sema.8 sema.9 acumulado 

Consumo de alimento 5.000 6.500 8.000 10.500 12.090 17.500 18.500 18.500 96.590 

Sobra de alimento 0.100 0.200 1.150 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 2.150 

Perdida de alimento 0.150 0.200 0.300 0.200 0.250 0.200 0.000 0.000 1.300 

Total de consumo 5.250 6.900 9.650 10.990 13.040 17.990 18.500 18.500 100.04 
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ANEXO N° 6. 7. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-3 (30% DE 
CEBADA) 

Tratamientos 
Peso 

sema.2 
Peso 

sema.3 
Peso 

sema.4 
Peso 

sema.5 
Peso 

sema.6 

Peso 

sema.7 

Peso 

sema.8 

Peso 

sema.9 

Consumo 

acumulado 

Consumo de alimento 5.000 6.700 8.300 10.499 12.340 17.790 18.500 18.500 97.629 

Sobra de alimento 0.100 0.190 0.300 0.450 0.000 0.200 0.000 0.000 1.240 

Perdida de alimento 0.100 0.230 0.200 0.210 0.210 0.210 0.000 0.000 1.160 

Total de consumo 5.200 6.920 8.800 11.159 12.550 18.200 18.500 18.500 100.02 

ANEXO N° 6. 8. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-4 (40% DE 

CEBADA) 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Consumo 
Tratamientos sema.2 sema.3 sema.4 sema.5 sema.6 sema.7 sema.8 sema.9 acumulado 

Consumo de alimento 5.000 6.500 8.200 9.690 12.500 17.680 18.500 18.400 96.470 

Sobra de alimento 0.000 0.750 1.700 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 2.650 

Perdida de alimento 0.100 0.200 0.210 0.210 0.210 0.000 0.000 0.000 0.930 

Total de consumo 5.100 7.450 10.210 10.000 13.000 17.790 18.500 18.500 100.05 

ANEXO N° 6. 9. PESO VIVO (KG) Y RENDIMIENTO DE CARCASA 

T-1 T-2 T-3 T-4 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso 

rivo carcasa Promedio vivo carcasa Promedio vivo carcasa Promedio vivo carcasa Promedio 

2.80 2.20 78.57 2.80 2.20 78.57 2.65 2.10 79.25 2.75 2.20 80.00 

2.75 2.20 80.00 2.60 2.00 76.92 2.65 2.10 79.25 2.90 2.30 79.31 
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2.65 2.10 79.25 2.60 2.00 76.92 2.90 2.30 79.31 2.80 2.20 78.57 

2.95 2.40 81.36 2.60 2.00 76.92 2.95 2.40 81.36 2.65 2.10 79.25 

3.00 2.40 80.00 3.15 2.60 82.54 2.50 1.90 76.00 2.60 2.00 76.92 

2.75 2.15 78.18 2.65 2.10 79.25 2.50 1.90 76.00 2.80 2.20 78.57 

2.60 2.00 76.92 2.20 1.60 72.73 2.85 2.30 80.70 3.10 2.50 80.65 

2.60 2.00 76.92 2.70 2.10 77.78 3.40 2.80 82.35 2.45 1.90 77.55 

2.70 2.10 77.78 2.40 1.80 75.00 2.40 1.80 75.00 2.80 2.20 78.57 

3.00 2.40 80.00 2.85 2.30 80.70 2.80 2.20 78.57 3.00 2.40 80.00 

PROM. 78.90 77.73 78.78 78.94 

DEST 1.47 2.78 2.44 1.14 

ANEXO N° 6.10. COSTOS DE PRODUCCION (S/) POR CADA TRATAMIENTO 

T - l TESTIGO T-2 20 % T-3 30 % T-4 40 % 

OS Cant. Precio Total Cant. Precio Total Cant Precio Total Cant Precio Total 
es 10 3.20 32.0 

0 

10 3.20 32.0 

0 

10 3.20 32.00 10 3.20 32.00 

to 100. 

01 

1.53 153. 
01 

100.04 1.48 148. 
05 

100. 
02 

1.41 141.02 100. 
05 

1.34 134.06 

•ntos 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

)bra 1 2.50 28.0 

0 

1 2.50 28.0 

0 

1 2.50 28.00 1 2.50 28.00 

L 222.0 

1 

217.0 

5 

210.02 203.00 
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ANEXO N° 6.11. P R E C I O D E VENTA (S/) POR CADA TRATAMIENTO 

T-l T-2 T-3 T-4 

i 
Peso de 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
venta(s/) 

Peso de 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
venta(s/) 

Peso de 
carcasa(kg) 

Precio de 
venta(s/) 

Peso de 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
venta(s/) Total 

: 
2.20 28.60 2.20 28.60 2.10 27.30 2.20 28.60 

illo 2.20 28.60 2.00 26.00 2.10 27.30 2.30 29.90 

2.10 27.30 2.00 26.00 2.30 29.90 2.20 28.60 

njado 2.40 31.20 2.00 26.00 2.40 31.20 2.10 27.30 

lo 2.40 31.20 2.60 33.80 1.90 24.70 2.00 26.00 

agua 2.15 27.95 2.10 27.30 1.90 24.70 2.20 28.60 

e 2.00 26.00 1.60 20.80 2.30 29.90 2.50 32.50 

ecente 2.00 26.00 2.10 27.30 2.80 36.40 1.90 24.70 

2.10 27.30 1.80 23.40 1.80 23.40 2.20 28.60 

0 
2.40 31.20 2.30 29.90 2.20 28.60 2.40 31.20 

T O T A L 285.35 269.10 283.40 286.00 1,124 

ANEXO N° 6.12. ANALISIS DE VARIANZA PARA E L INCREMENTO DE PESO (KG.) 

Origen de las 

variaciones 

Suma De 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

critico para 

F 

Entre grupos 0.1853075 3 0.06176917 1.2742552 0.29784349 2.86626556 

Dentro de los 

grupos 1.74509 36 0.04847472 

Total 1.9303975 39 
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ANEXO N° 6.13. ANALISIS DE VARIANZA PARA E L RENDIMIENTO DE CARCASA 

(%) 
ANALISIS D E V A R I A N Z A 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados F Probabilidad 
Valor critico 

para F 
Entre grupos 9.859623 3 3.286541 0.76692861 0.520088535 2.86626556 
Dentro de los 
grupos 154.271825 36 4.28532848 

Total 164.131448 39 

ANEXO N° 6.14 DEPRECIACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA LA 

PRODUCCION DE 1 KG DE PATO PEKIN EN 45 DIAS 

RUBRO VAL 
OR 
(S/.) 

TIEMPO 
DEPRECIA 

CION 
ANOS 

DEPRECIACION 
ANUAL 

DEPRECIACION 
MENSUAL 

DEPRECIACI6N 
TOTAL 45 DIAS 

Galpon rustico 1000 05 200 6.66 10 

04 corrales de 
ladrillo superpuesto 

250 05 50 1.66 2.50 

01 balanza 50 05 10 0.33 0.50 

04 comederos 100 02 25 0.83 1.25 

04 bebederos 24 02 6 0.2 0.3 

01 criadora 80 02 40 1.33 2.00 

T O T A L 231 7.68 16.55 
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ANEXO N° 6.15 COSTO DE PRODUCCION DE 1 K G DE CARNE DE PATO PEKIN EN 
45 DIAS. 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD C.U (SA) COSTO 
T O T A L S/. 

1) COSTOS DIRECTOS 
A ) Animales patos Pekin 40 3.20 128.00 
B ) Insumos 

Alimento' 
T-1 con 0% de cebada Kg 100.01 1.53.00 153.01 
T-2 con 20% de cebada Kg 100.04 1.48.00 148.05 
T-3 con 30%) de cebada Kg 100.02 1.41.00 141.00 
T-4 con 40%) de cebada Kg 100.05 1.34.00 134.06 

Vitaminas gr 200 2.50 2.50 
Cal Bolsas 2 7.00 7.00 

C) Mano de obra 
Peon horas 45 2.50 113.00 

Total de Costos Directos 826.14 

2) COSTOS INDIRECTOS 

-Depreciaciones de 
instalaciones y equipos 16.55 

-Gastos de Administration 
(10% C D ) 82.61 

-Imprevistos (2%) 16.53 

Total de Costos Directos 115.69 
TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION 941.83 


