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R E S U M E N 

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

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

diferentes niveles de Metionina sintetica, summistrados en el pienso, con la finalidad de 

evaiuar la respuesta animal en relacion a sus pararaetros productivos (ganancia de peso, 

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

de 40 patos, 10 patos por tratamiento, con una edad de 02 semanas (50% hembras y 50% 

machos), Se disenaron cuatro tratamientos T - l (Testigo) sin Metionina, (T-2) - 0.25% de 

Metionina, (T-3) 0.5% de Metionina y (T-4) con 0.75% de Metionina siritetiea, manteniendo 

las mismas condiciones de ambiente. manejo y alimentacion. eomparandose los resultados 

mediant© un analisis estadfstico completamente al azar, con 4 tratamientos y 10 repeticiones, 

(un pato por repeticion). Reaiizado las evaluaeiones se observa que el promedio de peso final 

obtenido fueron para el ( T - l ) - 2.55 kg, (T-2) - 2.69 kg, (T-3) - 2.51 kg y (T-4) 2.58 kg; no 

habiendo significacion estadistica (P<0.05) entre los 4 tratamientos. En la evasuacion de 

consumo total de alimento fueron para ( T - l ) 10.80 kg, (T-2) 10.64 kg, (T-3) 10.75 kg y (T-

4) 11.11kg.. En cuanto a la conversidn alimenticia se muestran resultados para el ( T - l ) 4.24, 

(T-2) 3.96, (T-3) 4.29, y (T-4) 4.31 respectivamente evaluando entre los 4 tratamientos. En 

el rendimiento de carcasa para los tratamientos fueron para el: ( T - l ) 79.06 %, (T-2) 81.08 %, 

(T-3) 79.91% y (T-4) 81%. Con respecto al merito economico de cada tratamiento es ( T - l ) 

S/ 84,50 (T-2) S/ 98.70 (T-3) S/87.00 (T-49 S/ 80.40, de utilidad por tratamiento. 
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INTRODUCTION 

La came de ave es la principal fuente de proteina animal para la poblacion peruana, por 

consiguiente cualquier esfuerzo por conocer y mejorar la nutricion de estas especies constituye 

un aporte util a la sociedad, el impresionante despliegue de esfuerzos en la investigacion de la 

nutricion de diversas especies ha acentuado !a position prominente que ocupa ios aminodcidos 

en el metabolismo organico. Las aves requieren una alta cantidad de nitrogeno como 

aminoacidos indispensables y dispensables para maximizar sus funciones productivas. 

La escasez de insumos proteicos y su constante elevacion de precios obligan a buscar 

posibilidades de nutricion equivalente y de menor costo, ineluyendo el uso de aminoacidos 

sinteticos, ademas en la mayorfa de las fuentes proteicos, la metionina y la lisina son los 

prirneros llmitantes, siendo decisiva la manera como se compense una posible deficiencia de 

estos aminoacidos. 

E l departamento de Ayacucho por sus condiciories ambientales muy especiales, le hace 

propicio para la explotacidn de los patos ya que son muy rusticos y de facil adaptabilidad, 

actualmente solo existen crianzas caseras sin tecnologia alguna. 

Asi como cualquier especie domestico animal, requiere de nutrientes adecuados para su buena 

produccion, y ios patos no son ajenos a ios requerimientos de nutrientes entre ellos la 

proteina, por ser uno de los nutrientes de importancia para la formacion de musculos y otras 

funciones vitales del animal, as! mismo al hacer un alimento balanceado muchas veces, por 

ser un monogastrico, no se Uegan a cubrir los requerimientos de los aminoacidos esenciales, 

especificamente para aves que es la Metionina, por ello se adiciona en forma de Metionina 

sintetica, para cubrir sus requerimiento y asi mejorar la produccion. L a Metionina pertenece 

tambien a un grupo de compuestos llamados iipotr6picos o sustancias qui'micas que ayudan al 

hfgado a procesar los llpidos. 
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Ante tales premisas, se planteo los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales 

> Evaluar el efecto biologieo y eeonomieo en el crecimiento y engorde de 

patos, utilizando diferentes niveles de Metionina sintetica. 

Objetivos Especffieos 

> Evaluar ia respuesta animal en relacidn a sus parametros productivos 

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

rendimiento de carcasa) utilizando niveles de Metionina sintetica 

> Reaiizar la evaluacidn econ6mica de \m sistemade alimentaci6n de patos. 
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CAPITULOI 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1 CONCEPTOS GENERALES 

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

los cisnes y los gansos. Son animales rusticos, muy resistentes s condiciones climaticas, por lo 

que se adaptan muy bien a instalaciones sencillas de bajo costo, pudiendo ajustarse a una 

crianza semi-extensiva a base de pastoreo. Los patos ofrecen posibilidades de 

comercializaci6n integral ya que, ademas de su carne, se vendcn los huevos y sus plumas. Los 

patos se pueden ciasificar en dos tipos; Patos de carne, donde las razas mas importantes son el 

Pekm, Muscovy,. Aylesbury y Rouen; y Patos ponedores de huevo, donde encontramos las 

razas Corredor Indio, Kaki Campbell (Pack, 1995). 

L a crianza de patos se ha popularizado mundialmente por su rapido crecimiento y 

multiplicacion, rusticidad y vigor, ademas que su manejo es facil, se adapta a las condiciones 

mas variadas y admiten alimentos muy diversos, por lo que constituyen una via a considerar 

para la obtencion de carne, huevos, plumas e hfgado graso (Madrazo, 1997). 

Los huevos y carne de aves son una importante fuente de proteina, minerales y vitamina, 

facilmente digeribies y pueden ser utilizados en un gran numero de formas para el consumo 

del ser humano (Sanchez, 2000). 
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1.2 CARACTERI5TICAS DEL PATO PEKIN 

E i pato Pekin es originario dei nor-occidente de Pekin en China, en donde su explotacidn 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 quc ei pato Muscovy por ser mas precoz. Su pcriodo dc incubacion cs dc 28 dias, cl 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 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 hembias alrededor de 3.6 Kg.; sus huevos son 

blancos (Yi y Yu-Ping, 1980). 

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

las otras razas de patos. Ademas c! dorso debe evidenciar una definida curva descendente 

desde los hombros hasta ia coia, y ia linea dei dorso debe ser casi derecha (Nordby y Herbert, 

1990). 

CUADRO N° 1.1 

PRINCIPALES VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS RAZAS DE PATOS MAS 

HABITUALES. 

RAZAS VENTAJAS INCONVENIENTES 

PEKIN Muy precoz Poco prolifica, muy grasa 

K A K I C A M P B E L L Muy prolifica Crecimiento lento, grasa 

PATO COMUN Precoz y prolifica Muy grasa 

MUSCOVY Precoz, carne magra, Buen 

indice de transformacion 

Dimorfismo sexual 

MIJLARD Aptitud Carnica 

Fuente; (Buxade, 1995) 
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1.3 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL PATO PEKIN 

La base de la alirnentacidn de los patos de engorda, esta constituida por proteinas, grasas, e 

Hidratos de carbono. E l organismo animal metaboliza estos nutrlentes y toma de ellos la 

energi'a necesaria para sus procesos vitales. Como en todas las especies domesticas, el pienso 

representa el mayor costo en la production de patos y, dentro del mismo, la energia es el 

factor mas determinante. 

1,3.1 ENERGfA 

La principal fuente de aiimentos 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 

fisio!6gicas en la raci6n ayuda al desarrollo adecuado y ganancia de peso a menor tiempo 

(Canas, 1998). 

Es importante conocer el contenido de energi'a metabolizabie (EM) de un alimento para 

determinar su aporte de energia, lo cual es fundamental para determinar el nivel de los otros 

nutrientes en la dieta (Canas, 1998). 

Para un nivel de requerimientos y un alimento determinado el consumo diario de energia va 

regulado por la sensacion de saciedad que se produce a un determinado nivel de la ingesta y 

por una trama de reflejos, entre los que se incluye la distensi6n del buche y del resto del 

aparato digestivo, la deshidratacidn relativa tisular (a consecueiicia de la secrecion de los jugos 

digestivos), la elevacion de la glicemia y los acumulos termicos originados en el proceso de la 

digestion (Pontcs, 1995). 

Los patos son animaies que ajustan muy bien el consumo a sus necesidades energeticas, 

pudiendo oscilar <5stas entre 2.400 y 3.200 KcaL EM/Kg. sin que existan modificaciones en cl 

peso al sacrificio. 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 
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es necesario que exista un aporte importante en esta fase, ya que obtienen el mismo peso al 

saerifieio con raciones menos ricas (Buxade,l995). 

Las etapas de desarrolio, estan directamente relacionadas con las necesidades nutritivas, el 

nivel de consume y las condiciones sanitarias del plantel, ya que los procesos febriles o la 

presencia de parasites deprlmen el consume. Tambien todas aquellas condiciones que 

provoquen estres en ias aves, causaran depresidn del consume (Cafias, 1998). 

Rl r»5itr\ P f U n P C Ap 0 t» 0 spmnnas nrpfpria Hipfrpc r<r\n a\tr\ n\vp\ pnprcrptir-n v nrntpirrv (HOQ/n Ap] 
*—' • »*VV * V"*."»>''J \r UVl l.»V*» 1™"" ^* • •« V » «- L» l T W t- VI.«V K £̂  V t̂ rv ¥ -v W y X- / 5_f Vlvl 

total del eonsumo) si se le dejaba elegir entre cuatro dietas distintas que variaban en cuanto al 

nivel de energia (2.820 vs 3.490 kcal EM/kg) y proteina (24,5% vs 17% proteina). Sin 

embargo, de 2 a 6 semanas no se detecto preferencia por ningun tipo de dieta evaluada con 

diferentes niveles de EM/kg y % de proteina (Farrell ,2000), 

Trabajos realizados en patos Pekin donde probaron niveles energeticos dentro del rango de 

2.485 a 3.155 kcal EM/kg en patos Pekin de 0 a 8 semanas de vida sin observar efecto alguno 

sobre el erecimiento, pero estos ajustaron su eonsumo energ&ico al tipo de dieta, con lo que el 

indice de conversi6n mejord a medida que se incrementaba la densidad energ&ica (Jeroch, 

1990). 

1.3.2 PROTEINA Y LOS AMINOACIDOS 

Las proteinas son componentes esenciales del protopiasma activo de la celula viva en todos los 

vegetales y animales, por lo tanto son constituyents esenciales de los musculos, la sangre, 

huevos y plas plumas (Ensminger, 1993). 

Los animales de todas las edades y tipos requieren adecuadas cantidades de proteina de 

calidad, apropiada para el amntenimiento. erecimiento, reproduccidn y producion, siendo los 

requerimientos para el erecimiento., reproduction y producci6n los mas altos y criticos (NRC, 

1994), 
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L a proteina ideal es considerada como una mezcla de aminoacidos o de protemas con tal 

disponibilidad en la digestion y en el metaboiismo, euya composition es identica a los 

requerimientos para el mantenimiento y crecimiento del ave. Para ser ideal la proteina o la 

combination de protelnas no debe poseer aminoacidos en exeso. E l concept© de proteina ideal 

asegura el uso econ6mico de la proteina dietctica (Mitchell, 1992). 

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

gran medida a la capacidad de crecimiento compensatorio de esta espeeie comparadas con 

otras especies de aves. E l objetivo es proporcionar un nivel proteico adecuado en el periodo 

initial de crecimiento que maximice las ganancias de peso y los indices de conversidn 

alimenticia. Una deficiencia proteica en los primeros estadios de vida aumenta de forma 

notable los problemas de picaje y canibalismo. 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 bibliograffa varfan entre e! 16 y 22% de 0 a 3 

semanas y de 12 a 18% de 3 semanas hasta el sacrificio (Dean, 2003). 

La principal fuente de los contenidos proteicos tenemos a las harinas, harina de pescado, 

harina de huevo, harina de carne ,harina de hueso, harina de plumas, harina de sangre, tambien 

la torta de soya, etc (Caftas, 1998). 

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 en los patos 

(Dean, 2003). 

La capacidad de crecimiento compensatorio es superior para el pato (especialmente el Pekm) 

que para el polio o el pavo: perdidas de crecimiento en el inicio del ciclo productive pueden 

ser recuperadas a partir de las 3 6 4 semanas de edad (Larbier y Leclercq, 1994). 
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1,3.3 AMINOACIDOS 

Los aminoacidos son sustancias cristalinas, casi siempre de sabor dulce. Tienen un caracter 

acido, propiedades basicas y actividad 6ptica. Quimicamente son acidos - carbdnicos con por 

!o menos un grupo amino por molecula, 20 aminoacidos diferentes son los componentes de las 

protei'nas. Las piantas pueden sintetizar todos los aminoacidos en su proceso fotosintetico, 

mientras que los organismos heterotrofos no lo pueden hacer debiendo estar presente en sus 

dietas, especialmente los aminoacidos esenciales o indispensables, a partir de los euales se 

pueden sintetizar lo$ denojllioados no esenciales (Castro y ChiriOOS, 2007), 

Los aminoacidos son las unidades elementales constitutivas de las moleculas denominadas 

proteinas, son pues los componentes con los euales el organismo sintetiza sus proteinas 

especificas a nivel de las mitocondrias ceiuiares (Castro y Chirinos, 2007). 

En los animales existen ciertas limitaciones en la sintesis de aminoacidos: Diez de ellos se 

consideran esenciales porque no pueden sintetizarse y hay que ingerirlos en la dieta. Estos 

aminoacidos esenciales son; Vaiina, Leucina, Isoieucina, Metionina, Treonina, Lisina, 

Histidina, Fenilalanina, Triptofano y Arginina. En donde sefiala que un desbalance de 

aminoacidos produce una depresi6n del consumo del alimento (Caftas, 1998). 

Para que se sintetice una proteina tiene que estar disponibie todos los aminoacidos que han de 

constituirJa, si falta uno de ellos, la sintesis se detiene. Si hay carencia de un aminoacido en 

particular, a 6ste se le denomina aminoacido limitante porque limita la sintesis de la proteina. 

Por este motivo es tan importante la calidad de las proteinas en la nutrici6n de las aves. A l 

digerirse las proteinas de alta calidad aportan cantidades equilibradas de los diversos 

aminoacidos que despues se absorben para la sintesis de proteina (Shimada, 1993). 

Los estudios con proteina ideal se han realizado con aminoacidos disponibles, el termino 

digestibilidad esta asociado con la disponibilidad y algunas veces es utilizado como sindnimo. 

La digestibilidad es la diferencia eiitre la cantidad de aminoacidos consumidos y los que son 
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exeretados en ias heces, rnientras que la disponibilidad es ia parte del aminoacido que es 

absorbida y utilizada por el ave tmto para la production de proteina como para su desarrollo, 

por ejemplo los aminoacidos que son absorbidos a travel de las membranas celulares del 

intestine, algunos de ellos son derivados o compiejos y pueden ser absorbidos pero no pueden 

ser disponibles para la smtesis de proteinas (Dale, 1994). 

La concentracion de aminoacidos digestibles en los ingredientes es menor que la 

coneentracion de aminoacidos totales. No obsiante el mayor problema es el uso de 

aminoacidos disponibles en la formulacion es el hecho de que tradicionalmente los 

aminoacidos ban sido expresados sobre la base de niveles totales y no de disponibles y aun no 

hay suficientes datos validos en este aspecto ya que existe una gran variedad entre 

ingredientes y diversas valorizaciones de las avespara cada aminoacido (Le Tutour, 1995). 

Existen varios metodos para el calculo de la disponibilidad y la digestibilidad de aminoacidos 

pero el que se adecua mejor a las aves es el del analisis ideal ya que el principal lugar de 

absorci6n de los aminoacidos es el ileon mientras que en ei duodeno, colon y ciego no nan 

sido identificados mecanismos activos de absorcidn (Kan, 1991). 

Cuando una proteina dietaria tiene un balance exacto y suficiente cantidad de aminoacidos, la 

tasa de sfntesis de la proteina es maxima y la eficiencia de utilizacidn de la dieta para el 

crecimiento podna alcanzar un maximo vaior. Leves aiteraciones en el patron de aminoacidos 

en una dieta producen reducciones en el crecimiento (Han y Baker. 1994). 

E l termino desbalance se refiere al cambio en el patron de aminoacidos en la dieta, 

precipitando la reduccion en el consumo y el crecimiento y esto se corrige con la 

supiementaci6n del primer aminoacido limitante, los desbalances de los aminoacidos traen 

consigo una depresidn en ei crecimiento de los animales, sin embargo tambien ha sido 

registrada una marcada reduccion en el consumo como primer evento y luego intentar 

compensar ias deficiencias de aminoacidos incrcmentando su consumo, afeciando la eficiencia 

alimentaria (Han y Baker, 1994). 
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Una dieta desbaianceada es aqueiia que contiene un exeso de aSgunos aminoacidos esenciales, 

mientras que uno o mas aminoacidos se encuentran en deficiencia relativa para sostener la 

maxima sintesis proteica de la dieta, en deficiencia relativa para sostener la maxima sintesss 

proteica de la dieta, que podria afectar el consumno del alimento y la tasa de crecimiento (Han 

y Baker, 1994). 

A. METIONINA 

L a Metionina fue descubierta sin rgconoeerla como tal por Miiller en 1923, Durante sus 

ensayos experimentales la aisio como una sustancia azufrada que no era identica a la cisteina 

ni cistina, ya que estos dos reaccionaban con el hidrdxido de sodio liberando acido sulfhidrico, 

mientras que el nuevo compuesto no lo hacfa. Posteriormente otros investigadores descubren 
And C t Irt !-» «t»ir̂  » «-» rxarr-\ \-tr* i i~\ r*%n rA t s—t cxc- /A r"i ir"ic Aiamnln r £r-*i/Art r**r-V* * ,r|»-» /-Vrt 

v{viv 51 iv nwvw pviv vwjv vv»v»v»v«vo vm.w5vi.vwSj VJVUljJlV WU WV1VIV VSVllUVilJVV vil 
ebullition a temperaturas superiorcs a los 150°C. Mas tarde Borger y Cogne detcrminaron su 

estructura qufmica, denominandola "Metionina", por tratarse de un metiltioester. Hoy se 

reconoce que es un componente natural de todas las proteinas y por sus multiples funciones y 

por ser considerado un aminoacido limitante en aves y cerdos, principalmente, es producido 

sint&icamente (Castro y Chirinos, 1997). 

La Metionina es un aminoacido presente en todos los tejidos del animal, es esencial como 

iniciador de toda sintesis preteica, no soio de las protetnas en los tejidos, sino tambien de las 

enzimas; siendo esta funcion de la Metionina de fundamental importancia y ninguna otra 

sustancia es capaz de sustituirla (Villavicencio, 1995). 

La Metionina es uno de los aminoacidos eslabones de las cadenas de proteina esenciales, lo 

que significa que no se pueden sintetizar en el organismo y debe obtenerse a traves de la 

dieta. Aporta azufre y otros compuestos que necesita el organismo para un metaboiismo y 

crecimiento normal. La Metionina pertenece tambien a un grupo de compuestos llamados 

lipotropicos o sustancias quimicas que ayudan al higado a procesar los lipidos (Toborek y 

Hennig, 1994). 

http://vm.w5vi.vwSj


20 

patos jovenes son mas sensibles al nivel de ealcio que al nivel de fosforo en la dieta, en este 

mismo trabajo se detecto que la incidencia de raquitismo era elevada con 0,17% de calcio. 

Asimismo se observ6 una mareada reducci6n del erecimiento con 2,57% de calcio, lo 

recomendable es utilizar 0.40 y 0.30 % de fosforo disponible en dietas para inicio y 

erecimiento de patos Pekin (Dean ,2003). 

Niveles de sodio por debajo del 0,10% provocan mortalidades superiores al 60% en los patos. 

Una deficiencia de magnesio reducia el erecimiento y provocaba convulsiones, 

descoordinacion de movimientos y mortalidad en los patos se recomienda de 0,05% de 

magnesio en la dieta, nivel similar al de otras especies avfcolas (Van Reen y Pearson. 1990). 

1.3.6 VITAMIN AS Y MICROMINERALES 

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

estirpes actuales dc patos en los uitimos aflos. De hecho, los vaiores que se utilizan en patos se 

han extrapolado a partir de datos de polios, por io que ios niveles de uso en aiiraentacidn 

practica son parecidos en ambas especies. Sin embargo, es sabido que los patos requieren mas 

vitamina A y acido nicotinico que los polios (Leeson y Summers, 1997). 

Los smtomas de deficiencia de vitamina A en patos incluyen reduction del erecimiento, 

debilidad muscular, ataxia, paralisis y retraso del erecimiento del hueso. L a deficiencia de 

vitamina E y selenio en la mayoria de las aves produce diatesis exudativa y distrofia muscular 

sin embargo, la encefalomalacia, el mayor sintoma de deficiencia de vitamina E . Las 

necesidades de vitamina D en patos, en pato Pekin estan en torno a las 225=250 Ul/kg de dieta. 

Al igual que en otras especies avicolas, la deficiencia produce raquitismo (Motzok Y Branion, 

1995). 

La niacina es una vitamina clave en patos y una deficiencia origina reduction del erecimiento, 

debilidad general y mayor incidencia de diarreas. En producei6n practica la deficiencia en 

niacina esta reiaeionada con problemas de arqueamjento de las patas, observo que a! anadir 22 
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ppm de niacina a un pienso control maiz-soya sin supiementacion con esta vitamina (30 ppm) 

se resolvian los problemas de patas encontrados (Dean, 2003). 

1.4 ALIMENTACION DE AVES CON DIETAS BAJAS EN PROTEINAS Y 
SUPLEMENTADAS CON METIONINA Y LISINA SINTET1CAS 

Desde 1950 con la produccion en masa de los aminoacidos sinteticos, la supiementacion con 

dichos aminoacidos ha tcnido importancia practica cn la elaboracion de alimcntos para los 

animales. Para mejorar la tasa de crecimiento y disminuir e! costo por proteina, cubriendo las 

necesidades de los aminoacidos, los investigadores han enfocado la relacion entre la tasa de 

crecimiento y los aminoacidos en vez de relacionarlo con la proteina, Por lo tanto e! rol de ios 

aminoacidos sinteticos en la nutricioii animal va a ser para que mejoren la digestibilidad de 

los aminoacidos y permitir una iata tasa de desarrollo y produccion (Han, 1998), 

Los aminoacidos industriales ofrecen flexibilidad para a'.imentar a las aves, adecuando 

formulaciones tales como: ajuste de los niveles de Metionina y lisina a las necesidades de los 

animales; drversificacion de las matenas pumas que constituyen las raciones, garaniizando 

siempre los niveles ideales de estos aminoacidos; reduccion del nivel^proteico de la racion 

para atendes las necesidades tecnicas, economicas y ambientales de la produccion (Ajinomoto 

Biolatina, 2005). 

Con la supiementacion de Metionina solo se puede bajar la proteina en un 2% mientras que 

con ia supiementacion de lisina y metionina en ia diela se puede reducir hasta en un 4%. E l 

cubrir el aminoacido limitante permite una reduccion en la proteina cruda si simultaneamente 

se satisface el requerimiento de los aminoacidos esenciales dando un mejor balance de 

aminoacidos (Summers, 1992). 

En un experiment© con polios de carne en dietas de inicio y crecimiento con niveles de 

proteina total de 23 y 20% sc bajo a 19 y 16 % respeetivamcntc, no sc encontro diferencias 

estadisticas en el rendimiento productivo cuando se supleroento con metionina y lisina en las 

dietas con menores niveles de proteina total (Han, 1998), 
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Reduciendo el nivel de proteina total progresivamente de 23 a 17% en dietas de inicio de 

polios de carne, pero manteniendo el nivel de lisina en 1,2% y el de los aminoacidos 

azufrados en 0.93%, se observo que el crecimiento de las aves se reducia a medida que se 

bajaba la proteina total, obteniendose resultados 6ptimos solo con el nivel de 21.4 % de 

proteina tortal. Las evidencias aun no son claras pero al parecer esta asociada con una 

reduccion del nitrogeno de la proteina intacta versus el nitrogeno proveniente de los 

aminoacidos sintetico, ya que hay diferencias en la absorcion de los peptidos y los 

aminoacidos libres (Conalgo, 1991), 

E l nivei de la proteina cruda puede ser reducido si se aporta los aminoacidos esenciales que 

toman viable la reducion proteiea, proporcionando un menor costo de la dieta. Por ello 

Andrade (2003), realize un trabajo experimental en ponedoras bajando la proteina total de 17 

hasta 14% y suplementabndo con Metionina y lisina sinteticas, En ios resultados no 

encontrando diferencias significativas para el porcentaje de postura, peso y calidad de huevo, 

siendo la mayor retribucion economica en las aves que consumieron las dietas mas bajas en 

proteina pero suplementadas con Metionina y lisina sintetica, pero hubo respuestas negativas 

con los tratamientos no suplementados. 

Rizzo. (2004), trabajo con gallinas ponedoras suministrandole dietas de proteina total de 18 a 

12%, suplementando con lisina y metionina sinteticas, no encontrando diferencias 

significativas en el rendimiento productive de ias aves evaiuadas, cuando se compararon hasta 

el nivel de 14%. Sin embargo en las aves que consumieron dietas conteniendo un 12% de 

proteina cruda, se observaron que el peso promedio y la masa de huevo y la conversion 

alimenticia fueron menores estadisticamente cuando se comparo con los otros tratamientos. 

1.5 ESTUDIOS SOBRE LA SUPLEMENTACION DE AMINOACIDOS EN DIETAS PARA 
PATOS 

La harina de pescado, soya y la pasta de algodon son los insumos protefcos mas utilizados en 

la alimentacion de las aves. L a harina de pescado es una gran fuente de aminoacidos 

esenciales particularmente la metionina y la lisina cuyos aportes superan a la torta de soya y 
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otras tortas oleaginosas. En cuanto a la torta de soya es la unica fuente proteica vegetal rica en 

lisina, que suplementada con metionina se puede usar como fuente principal de proteinas para 

equilibrar las necesidades de estas. La proteina de la pasta de algodon para animales 

monogastricos es defleiente en lisina, metionina y leucina (Han, 1998). 

Estudios realizados por Avila y Cuca, (1992), suplementando dietas a base de soya-triticacale 

con L-Lisina y D L - Metionina en polios observando respuestas signiflcativas en el 

erecimiento a la supiementcion con L-Lisina, cuando se adiciono solo. 

Marquez y Avila, (1993) experimentaron en patos con dietas a base de trticale suplementados 

eon Metionina y triptofano, observandose una disminucion significativa en el erecimiento y 

eonsumo con la supiementacion de triptofano, posiblemente debido a un desbalance de 

aminoacidos; a diferencia de lo haiiado con la adicion de Metionina sintetica, en la que no 

hubo ninguna alteration en los parametros productivos de los patos. 

Miller, (1994), reporto que la adicion de metionina sintetica a dietas a base de mai'z y soya, no 

tuvieron efecto sobre el erecimiento ni el consume de alimento. Sin embargo, cuando el nivel 

de proteina decendio a 12%, se observo mejora en el erecimiento con la supiementacion de la 

Metionina sintetica. 

Jeroch y hennnig (1990) reportaron que con ia adicion de 0.1% 6 0.15% de Metionina sintetica 

a dietas oara oatos comerciales se loero un considerable aumento de oeso. siendo oosible 
A JT W A J ± 

reducir el porcentaje de proteina bruta, 

Scchubert (1991), en un estudio de raciones de engorde para patos criollos, suplemento con 

Metionina sintetica, encontrando que el rendimiento en carcasa era significativamente 

reducido en grupos deficientes en lisina y aminoacidos azufrados. 

E l estudio realizado por infante (2004), donde evaiuo tres dietas en la etapa de crianza de 

patos, utilizando dos tipos de fuentes proteicas animal (harina de pescado) y vegetal (torta de 

soya). Se utilizaron 24 patos de la raza pekin y fueron separados en tres grupos de 8 patos 
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cada uno, tornados al azar sin comparacion por sexo fueron separados y rotulados el dia 5 post 

naeimiento durante los primeros 5 dias de vida y se les suministro un eoneentrado de inicio, 

sin diferencias en la composition a todo el grupo de los 24 patitos.las dietas utilizadas en cada 

tratamiento fueron. La dieta de control cuya composition se observa en el cuadro 1.2. 

CUADRO N° 1.2 

DIETAS Control (%) Dieta 1(%) Dieta 2(%) 

Tritricale 60 30.30 -
Harina de pescado 9.0 - -

Harina de Carne 11.20 33.10 -

Afrecho de Trigo 18.60 20.80 25.60 

Metionina 0.60 0.19 0.22 

Vitaminas y Minerales 0.50 0.50 0.50 

Torta de soya - 33.10 33.10 

Aceite Vegetal - 9.0 9.0 

Fosfato tricalcico - 6.10 4.80 

Maiz - - 24.70 

Fuente: Infante (2004) 

Cuyos resultados de las variables medidas, siendo esta la gancia de peso, el consumo de 

alimento y finalmente la conversion alimenticia entre los tres grupos de patos en estudio. 

Donde los pesos finales fueron, para la dieta control fue de 2.127 kg promedio de peso final a 

las 7 semanas de edad dieta 1 fue de 2.500kg dieta 2 2.700 kg y el consumo promedio para la 

dieta control fue de 7 kg de alimento dieta 1 fue de 7.5 kg dieta 2 fe de 7.8 kg de consumo de 

alimento al observar el analisis realizado a cada uno de las dietas del ensayo en cuesti6n no 

observamos grandes diferancias en la cuantificacion de energfa metabolizable, con valores de 

2798.7 Kcal EM/kg y proteina para el control, y de 2828.8Kcal EM/kg y proteina 24.2, grupo 
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alta produccion de huevos. Las reproductoras Pekines de estirpes pesadas ponen airededor de 

210 huevos por ciclo, mientras que las de peso medio alcanzan los 238 huevos (Grirnaud 

Freres Selection, 2001). 

1.8 CONVERSION ALIMENTICIA 

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

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

eoncentracion caJ6rica, son menos eficientes, pero su costo es menor. E l objetivo de toda 

produccion es lograr un consumo suficiente de alimento, suministrando una dieta balanceada 

para que el animal alcance su maximo peso en el mmimo de tiempo y con la mayor eficiencia 

economica. Dentro de la curva de crecimiento de las aves, existen periodos que varian segun 

los requerimientos. Las primeras tres semanas de vida tienen conversions que van desde 1,65 

en la primera semana y 1,8 en la tercera semana, indices que siguen aumentando hacia 

adelante; Aunque la conversion es el mdice para decidir el momento de faenamiento, ya que 

ella aumenta rapidamente despues de 9 semanas de vida debido a la lentitud del crecimiento, 

hay ciertos criterios a considerar; porque un faenamiento demasiado precoz puede producir 

malos resultados. Para determinar la edad optima de faenamiento es necesario recabar 

antecedentes sobre la evoiucion det peso vivo, considerando ias caracteristieas anatomicas y 

quimicas de la canal (Avilez y Camiruaga, 2006). 

La eficiencia de conversion del alimento depende del nivel energetico de ia dieta, por lo que 

mientras mayor sea la energia metabolizable (EM), mayor sera la eficiencia obtenida (Caflas, 

1998) 

L9. SANID AD Y CONSIDERACIONES fflGIENICAS 

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

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

seleccion de lineas hibridas, que han privilegiado caracteristieas productivas en desmedro de 

la rusticidad, la resistencia a las enfermedades de estos animales seleccionados, es menor, asi, 
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en general, las h'neas 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 cuaiquier otro animal, ia mayoria de las 

enferraedades son de origen multifactorial, por lo que se necesita no s61o la presencia de los 

germenes, si no tambien, condiciones amblentales y del animal que favorezcan la enfermedad. 

Asi animales en buen estado de salud, bien alimentados, con buen estado nutritional, sin estres 

y en un ambiente confortable con alimento, agua y construcciones adecuadas tendran menos 

oportunidades de enfermarse (Avilez y Camiruaga; 2006), 

1.10. 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 ia articulacion atlanto-occipitai y las patas a nivel de ia 

articulacion tarso-rnetatarso. La canal esta constituida por tres sistemas: el dseo, 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. La grasa es ia parte que posee mayor variabilidad dentro de la 

proportion de la canal. E l rendimiento de la canal refleja la relaci6n entre el peso de la canal y 

el peso vivo del animal (Avilez y Camiruaga, 2006). 

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

hueso, de una mayor proportion de aquellas regiones con mayor valor economieo, de la edad 

y del nivel de engrasamiento ideal (Buxade, 3 995). 

E l rendimiento de la canal, representa la relation 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 

(Buxade, 1995). 
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1.11 INSTALACIONES Y EQUIPOS 

En cuanto a ubicaci6n, los patos son menos exigentes que las gallinas. Los destinados a la 

reproduction y production de huevos requieren de espacio para camlnar, mientras que los 

patos destinados a la production de carne requieren menos espacio, los patos deben criarse en 

un espacio reducido para que hagan poco ejercicio y engorden con mayor rapidez. La crianza 

traditional del pato no requiere de grandes instalaciones o equipos, pues una de las ventajas 

que ofrece esta especie es su gran adaptabilidad a condiciones de rusticidad. (Barrera, 2004). 

El lugar de ubicaci6n es muy importante para que drene bien y no se acumule humedad. De lo 

contrario se puede afectar a toda la production. La cama debe ser removida o cambiada cada 

cierto tiempo, a fin de evitar la acumulacion de heces y otros desperdicios en las instalaciones. 

A l igual que la crianza moderna o industrial de otras aves, los patos requieren de ciertos 

equipos basicos como bebederos, comederos, jeringas, calentadores. Las instalaciones 

dependeran del sistema de production, la cantidad de aves, si es de cria o si es solo de 

engorde. Las instalaciones para patos bebes deben tener pisos con buen declive para reducir la 

humedad y el riesgo de afecciones por bongos y contamination de alimento, E l pato adulto 
2 

requiere de un espacio de 1 m y los patitos se pueden hacinar de 11 a 20 en un metro cuadrado 

(Barrera, 2004). 

Para recibir los patos heb£ en la granja, se debe tener el area limpia y desinfectada, paja limpia 

y seca, bebederos y agua limpia y comederos en las mismas condiciones. Los patitos deben 

disponer de calentadores durante los primeros 5-7 dias, especialmente en las noches. Tambien 

se deben proteger de las fuertes corrientes de aire, lo cual puede hacerse con cortinas que se 

puedan subir y bajar cuando se requiera. Aunque parezca contradictorio, en condiciones de 

confinamiento los patitos no deben tener acceso al agua hasta la 3ra - 4ta semana de edad, para 

evitar mortalidad por la humedad. Solo deben tener agua para beber, no para banarse. En esta 

etapa debe controlarse la entrada al area de los patos, ya que los patitos son muy susceptibles a 

contraer cualquier enfermedad (Barrera, 2004). 
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Los patos no deben recibir alimento en las primeras 24 - 36 horas de vida. Despues de 

transcurrido este tiempo, se sugiere proveer alimento fresco y agua en abundancia. Es 

necesario evitar que los patitos se batten en esta etapa, por lo cual los bebederos deben estar 

disenados solo para que sumerjan el pico. Muchos productores avicolas protegen sus animales 

pequenitos adicionando una buena fuente de vitaminas y electrolitos en el agua de bebida, con 

fines de evitar deshidratacion. Esto es especialmente importante en estaciones de altas 

temperaturas, stress de transporte u otra condition que pueda afectar las condiciones minimas 

de salud (Barrera, 2004). 

1.12 NUTRICION Y ALIMENTACION DE LOS PATOS PEKINES 

Al igual que en la mayoria de especies avicolas, y en general monogastricos, la partida mayor 

del costo total de producci6n de patos es la alimentacion. En comparaci6n con otras especies 

avicolas, se conoce que el pato tiene la capacidad de digerir mejor alimentos fibrosos. Esto 

hace a los patos 5 - 6 % mas eficientes en la utilization de esos alimentos. Esta situation 

permite que los patos puedan tener acceso a una dieta donde se puedan incluir forrajes, sub-

productos, desechos de cocina y algunos otros materiales que puedan reducir los costos de 

alimentacion, los patos que se crian con prop6sito carnico, necesitan tener un buen comienzo, 

que se logra recurriendo al alimento balanceado (Barrera, 2004). 

1.12.1 PRESENTACION DEL PD2NSO 

E l pato tiene ciertas dificultades en ingerir pienso en forma de harina, que ademas se traduce 

en una considerable perdida de alimento, por ello el pienso se debe administrar en forma 

granuiada (Buxade, 1995). 

Con respecto a que el suministro de una dieta humeda, no es aconsejable por el aumento en el 

costo de mano de obra y las alteraciones que puede sufrir el alimento bajo condiciones de alta 

temperatura por el desarrollo de microorganismos pat6genos, los 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 
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digestibilidad. Es comun suministrar estos concentrados en forma peletizada, obteniendose asi 

importantes ventajas como son menor desperdicio, menor selecci6n del alimento, menor 

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

(menor volumen, mejor funcionamiento de comederos) y un aumento de la digestibilidad de 

ciertos ingredientes como almidon, por action de la temperatura y humedad utilizada en el 

proceso (Canas, 1998). 

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 probiemas, ya que se mezcla 

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

Experimentos realizados en donde alimentaron a patos Pekin de 21 a 46 dias de edad con 

piensos con nivel energ&ico alto (2.800 kcal EM/kg y 19% de proteina) o bajo (2.580 kcal 

EM/kg y 16,5% de proteina). Los piensos se suministraban bien secos o humedos (1,8 1 de 

agua/kg pienso). Los autores observaron que la adici6n de agua no influyo sobre el consumo 

de materia seca, pero mejoro los pesos vivos e indices de conversion (12 y 7,4% para los 

piensos de alta energia y 9 y 18% para los de baja energia, respectivamente). Sin embargo, 

este sistema no es una aiternativa real a ia harina en seco, ya que las ventajas se ven 

contrarrestadas con el peor aspecto y estado sanitario de los animales, que estan mas sucios 

que los alimentados con granule (Yalda y Forbes, 1995) 

En el pato Pekin, observaron que la harina empeoraba el crecimiento (4 a 13%) y los indices 

de conversi6n (10 a 19%) con respecto a dietas granuladas, compara el efecto del nivel de 

finos en el pienso (0, 2, 8 y 16%) sobre la productividad de 1 a 42 dias. La presencia de finos 

afecto menos de lo esperado en base a los datos pubiicados y unicamente se observe un 

empeoramiento del 2-3% de las ganancias y conversiones cuando ei nivel de finos fue del 

16%. En cualquier caso, en la praciica no es deseable pasar del 4-6% de finos aunque ei pato 

tolere niveles superiores, ya que la existencia de finos podria agravar el problema del 

desperdicio de pienso (Dean, 2003). 
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Ei diametro recomendado del granulo es de 3,2 mm en arranque las dos primeras semanas y 

4,8 mm en crecimiento; el diametro es importante sino tambien la longitud. Sus 

recomendaciones son producir granulos de menos de 4,0 mm de diametro y 8,0 mm de largo 

en dietas de inicio (0-2 semanas) y de 4,8 mm y 12,7 mm a partir de entonces. Recientemente. 

(Dean, 2001). 

E l diametro de 3 mm y 10 mm de longitud para patos de hasta 2-3 semanas de edad y 4 mm de 

diametro y 15 mm de largo a partir de esta edad. La durabilidad del grdnulo es un aspecto 

importante en nutricion avicola (Kenyon, 2002). 

C U A B R O N ° 1 .3 

R E Q U E R I M I E N T O S N U T R I C I O N A L E S D E L O S P A T O S 

N U T R I E N T E S 

E T A P A S 

N U T R I E N T E S 0 - 2 1 D I A S 2 2 - 56 D I A S 57 - 84 D I A S N U T R I E N T E S 

M I N . !MLAlX» M I N . M A X . M I N . M A X . 

E . M. Mcal/kg 2.90 2.95 2.75 2.85 2.70 2.85 
Proteina Cruda % 20.00 - 17.00 19.00 14.00 16.00 
Grasas % - 4.00 - 5.00 - 6.00 
Fibra Cruda % - 4.00 - 5.00 - 6.00 
Lisina % 1.00 - 0.80 - 0.65 -
Met. + Cist % 0.85 - 0.70 - 0.60 -
Metionina % 0.50 - 0.40 - 0.30 -
Treonina % 0.75 _ 0.60 - 0.45 -
Tript6fano % 0.23 - 0.16 - 0,16 -
Calcio % 1.00 1.20 0.80 0.90 1.00 1.20 
Fosforo disp. % 0.40 0.50 0.40 0.45 0.35 0.45 
Vitamina A Ul/kg 13500.00 - 13500.00 - 13500.00 -
Vitamina D Ul/kg 3000.00 - 3000.00 - 3000.00 -
Vitamina E Ul/kg 20.00 - 20.00 - 20.00 -

FUENTE: (Grimaud Freres Selecci6n, 2001) 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 UBICACION 

E l trabajo experimental de la investigacion se lievo a cabo en un ambiente acondicionado 

(galpdn) en el domicilio del propio tesista, ubicado en la Asociaci6n Pampa Hermosa Mz H 

Lot. 04 distrito de Ayacucho Provincia Huamanga.- Ayacucho a 2750 m.s.n.m. 

2.2 DURACIQN D E L EXPERIMENTO 

L a investigacion se inicio con los trabajos de preparaci6n del galpon confeccionando 04 pozas 

de ladrillos superpuestos durante el mes de octubre del 2010, en la primera semana del mes de 

Noviembre del 2010 llegaron los patipollos de un dia de nacimiento, se inicio la crianza 

colocando una caraa con viruta para etapa de initiation, con comederos, bebederos y campana 

a gas (como fuente de calor), durante esta etapa fue el proceso de adaptation de los patipollos 

iniciandose con la investigation el 19 de noviembre del 2010 a las dos semanas de edad de los 

patos con un_ peso promedio de inicio de 300gr de peso, evento que se rcalizo semana a 

semana hasta la primera semana de Enero del 2011 periodo que ftnaiizo el trabajo de 

investigacion teniendo una duration del trabajo experimental de 08 semanas, concluyendo con 

el sacrifico de las aves, haciendo un total de 74 dias, dia en que se realizo el ultimo pesaje de 

los patos. Estos eventos se llevaron a cabo en el iugar ubicado en la Asociacion Pampa 

Hermosa Mz H Lot 4 distrito de Ayacucho Provincia Huamanga. 
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2.3 MATERIALES 

2.3.1 DE LOS ANIMALES 

Se utilizaron 40 patos, de la raza Pekin sin sexar, de 2 semanas de edad, con pesos 

similares, procedentes de la granja el Arenal, ubicada en la ciudad de Lima, el peso inicial 

promedio del trabajo fue de 300g. Los patipollos fueron alimentados en base a concentrado 

de inicio, la primera semana y luego a la segunda semana se alimentaron con el tratamiento 

respectivo segun las dietas a evaluar en el experimento. 

Proceso de adaptation durante las dos primeras semanas de los patipollos, se les brindo 

calefaccion a gas, comederos lineales y bebederos antes de iniciar el tratamiento. 

2.3.2 DE LA ALIMENTACION 

Las raciones correspondientes a las etapas de erecimiento y acabado fueron balanceadas y se 

preparo 4 raciones similares variando solo en los porcentajes de la Metionina sintetica por 

tratamiento. Los insumos utilizados en la preparacion y mezcla de la dieta fueron las 

siguientes deacuerdo a los tratamientos del presente trabajo (Maiz, Afrecho, Harina de 

Pescado, Harina de Soya, Sal, Premix, Carbonato de Calcio, Fosfato Dicalcico, Promotor (Zinc 

Bacitracina), Cloruro de Colina, Metionina. Asi mismo los contenidos nutricionales fueron similares 

r. 
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para los 04 tratamientos. Los tratamientos y la distribution alimenticia fueron de la siguiente 

manera: 

"f T l = Alimento Balanceado (dieta normal) Testigo sin adicion de Metionina 

T2 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 0.25 % de Metionina sintetica 

T3 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 0.50 % de Metionina sintetica 

>f T4 = Alimento Balanceado (dieta normal) + 0.75 % de Metionina sintetica 

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

la dieta por tratamiento se observa en el cuadro numero 2.1. En la dieta utilizada en el 

tratamiento con 62.50% de Maiz, 15% de Afrecho, 9.67% Harina de Pescado, 10.90% Harina 

de Soya, 0.10% Sal, 0.10% Premix, 1.10% Carbonato de Calcio, 0.50% Fosfato Dicalcico, 

0.06% Promotor (Zinc Bacitracina), 0.05%Cloruro de Colina, variando en la Metionina 

sintetica por tratamiento T-l no se le incluyo Metionina sintetica T-2 0.25/ T-3 0.5% yel T-

4 0.75% por cada 100 kg. de alimento. 

Preparacion del alimento en el laboratorio de nutricion y alimentaci6n con colaboracion activa 

de los estudiantes del curso de nutricion animal y el asesor de la tesis. 

Pesado de los insumos como harina de pescado, maiz, afrecho, etc. en Sa balanza estandar. 
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CUABRO 2.1, 

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

INSUMOS UTILIZADOS 
EN L A DIETA 

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

MATZ 62.50 62.34 62.34 52.34 
AFRECHO 15.00 15.06 14.76 14.56 
HNA DE PESCADO 9.67 9.67 9.67 9.67 
HNA DE SOYA 10.90 10.82 10.82 10.82 
SAL 0.10 0.10 0,10 0.10 
PREMIX 0.10 0.10 0.10 0.10 
CARBONATO DE CALCfO 1.10 1.06 1.06 1.06 
FOSFATO DICALCICO 0.50 0.50 0.50 0.50 
PROMOTOR (zinc bacitracina) 0.06 0.06 0.06 0.06 
CLORURO DE COLINA 0.05 0.05 0.05 0.05 
METIONINA 0.00 0.25 0.50 0.75 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 

CONTENIDOS NUTRICIONALES 
NUTRIENTES PORCENTAJES (%). 

PROTEINA 17 

M.S 86 

EM KCAL/KG 3050 

CALCIO 1 

FOSFORO 0.38 

FUENTE: Elaboracion propia 

2.4 INSTALACION Y EQUIPOS 

2.4.1 LOCAL 

E l galpon fue de ladrillo con piso de cemento, ventanas pequefias con suficiente ingreso de 

luz, y ventilacion, techado con calamina, este local albergaba 4 corrales 1 por tratamiento 

para los patos Pekin. 
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2.4.2 CORRALES 

Los corrales tuvieron las siguientes dimensiones: 1.50 m. x 1m. y 60 cm de altura; estas 

fueron hechas de ladrillo superpuesto siendo el piso de cemento, tambien se utilizo parrillas 

de madera con la finalidad de evitar la humedad del piso. La limpieza se realizo a diario con el 

fin de evitar la humedad debido a la forma de alimentacion de los patos que tienden a comer y 

tomar agua y mojar los corrales. 

Alimentacion de los patos con comederos tipo tolva y bebederos adaptados con baldes y 

lavatorios. 

2.4.3 COMEDEROS 

Los comederos utilizados para la alimentacion fueron de dos tipos, comederos lineales se 

utilizaron durante las dos primeras semanas, el comedero tipo tolva con una capacidad 

aproximada de 10kg; estos comederos estaban asegurados al techo con unas soguillas que 

Ilegaban a las pozas regulables con la finalidad que alcancen al alimento y asi mismo evitar el 

desperdicio del alimento durante la duration de la investigaci6n. 
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2.4.4 BEBEDEROS 

Los bebederos usados en cada poza, fueron bebederos para pollitos bebe durante las dos 

primeras semanas, luego se utilizaron los baldes adaptados especialmente para los patos el 

cual se cubria con un lavatorio con la finalidad de que no derramen el agua y mojen toda la 

poza, estos bebederos tenian una capacidad de 5 litros de agua, colocados estrategicamente en 

una esquina y levantados con ladrillos de acuerdo ai tamano del pato, el agua se les brindaban 

dos veces al dia o de acuerdo al consumo del agua. 

2.4.5 BALANZA 

Se dispuso una balanza con aproximacion en gramos para el control de peso vivo y del 

alimento. Para controlar los pesos semanales. Los datos evaluados fueron anotados en fichas, 

para posterior trasladarlos a cuadros para el trabajo en gabinete. Adicionalmente se conto con 

equipos y materiales propios para la preparacion de alimentos, distribucion, limpieza y otras 

actividades inherentes a la crianza de patos. 

2.5 VARIABLES EVALUADAS 

2.5.1 INCREMENTO DE PESO 

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 inicial (inicio del experimento). 

2.5.2 CONVERSION ALIMENTICIA 

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

Ganancia de peso vivo total 
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2.5.3 RENDIMIENTO DE CARCASA 

Para evaluar el rendimiento de carcasa se utilizo la siguiente formula: 

S Rendimiento de carcasa = Peso de carcasa x 100 

Peso antes del sacrificio 

2.5.4 EVALUACION ECON6MICA 

Para evaluar la retribucidn economica se tuvo en cuenta el costo de las dietas de los patos por 

cada tratamiento y el precio de venta del pato por tratamiento. L a utilidad y la rentabilidad 

estimada, se calculo a travel de la siguiente expresi6n: 

Utilidad = Ingresos - Costos 

titdiee de Rentabilidad (%) - Utilidad/Costos 

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

2.6.1 ALIMENTACI6N 

E l alimento se prepare en el laboratorio de Nutricion y Alimentacion de la Escuela de 

Formacion Profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad de Cienctas Agrarias de la 

Universidad National de San Cristobal de Huamanga, en funcion a los requerimientos 

nutricionales de los patos en la fase de erecimiento y engorde, la alimentacion de los patos se 
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les proporciono en forma adlibitum para los cuatro tratamientos durante todo el experimento 

registrando el consumo de alimento diario, sobra de alimento y desperdicio del alimento 

iniciando la investigacion el 19 de Noviembre del 2010 y concluyendo el tratamiento la 

primera semana de Enero del 2011. 

2.6.2 CONTROL DE PESO 

E l control de peso se realizo semanaimente, cada viernes a las 4 pm, colocando a los animales 

en un costal con la tara respectiva, en los cuatro tratamientos cada animal tenia una marca 

especifica para lo cual se utilizo cintas de colores durante todo el experimento (verde, 

amarillo, rojo, anaranjado, morado, verde agua, celeste, fosforescente, negro, rosado) luego se 

codifico un color para cada numero y asi tener un peso exacto de cada pato durante la 

duraci6n del experimento. Con el promedio de los pesos obtenidos se evaluo el crecimiento y 

la ganancia de peso vivo, durante las semanas que duro el ensayo. E l ultimo registro de pesos 

fue realizado 24 horas previas a la faena solo tomando el peso de cada pato de cada 

tratamiento, el peso obtenido fue eonsiderado como el peso vivo final posterior a elio se peso 

en carcasa obteniendo un peso el cual sirvio para sacar el (%) de carcasa de cada tratamiento. 

2.6.3 SAMD AD 

E l local se limpiaba con agua a presion y se cambiaba las parrillas todos los dias con la 

final idad de evitar la humedad por el habit© de alimentaci6n que tienen los patos, tienden a 

mojar sus pozas y asi evitar el mal de patas o la prescncia de ampollas que siempre presenta 

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

se presento ningun problema sanitario ni respiratorio, digestivo durante la duration del 

experimento. 

2.6.4 DJSENO ESTADISTICO 

Se utilizo un diseno completamente randonizado para analizar la variabilidad y signification 

para analizar la variable, el incremento de peso y rendimiento de carcasa siendo la unidad 
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experimental cada pato y repeticion a la vez, y usandose una estadistica bdsica para estimar 

promedios de las variables consume de alimento y conversidn alimenticia; hubo 4 con-ales 

cada corral tenia 10 patos, 1 corral representaba 1 tratamiento, cada pato identificado con un 

color especifico de cinta que se utilizo durante todo el experimento y que para dar mayor 

facilidad en el procesamiento de datos se codifico por numeros, dandole un valor similar a un 

color por tratamiento. 
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C A P f r U L O H I 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los rssii-tsdos dsl sxpsrinisnto ss prsssntsji cn cusdros y ^rsflcos sn donds ss rnncstrsn si 

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 PARAMETROS PRODUCTIVOS EVALUADOS 

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 
A(=> (f-ar^acfl c<=»amn i'\r\r\ ra^ iAn iittli7oHa mani&ral r\Kcot*\/a nitf* n n PvicfAn A\f**r £*nrM p c 

~ — — w - ^ ' w i e v=2^W « V * t* .* j swss w v t i s i ^ V i i t . s s 0 w s s * - s w - ? v ; v *~ ~ ^ ^f^-^> 1
 ^ - - i - ^ w t s ^ - - V-a v » *<M»-t^J 

estadisticamente significativas (p<0.05) para la gancia de peso, pero si encontrando una 

diferencia numerica entre consumo dc alimento, conversion alimenticia, rendimiento de 

carcasa. 
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CUADRO N° 3.1 

PROMEDIO ( K G ) Y DESVIACION E S T A N D A R D E L O S P A R A M E T R O S 

PRODUCTIVOS EVALUADOS SEGUN TRATAMIENTO 

Tratamiento 

T-2 T-3 T-4 

T - l (0.25 % (0.50 % (0.75 % 

(Testigo Metionina) Metionina) Metionina) 

Parametros Prom. ± D.S. Prom. ± D.S. Prom.± D.S. Prom. ± D.S. 

Consumo de alimento (kg.) 10.80 10.64 10.75 11.11 

Incremento de peso (kg.) 2.55a ±0.32 2.69a ±0.15 2.51a ±0.34 2.58a ±0.35 

Conversi6n Alimenticia 4.24 3.96 4.29 4.31 

Rendimiento de Carcaza 79.06a ±2.36 81.08 a± 1.94 79.9 la± 2.35 81.00a ±3.30 

3.1.1 CONSUMO DE ALIMENTO 

En el grafico N°3.1- Respecto al consumo de alimento promedio ac-umulado (kg) segun las 

raciones con diferentes niveles de adicion de Metionina, se muestran los resultados de 

consumo de alimento desde el inicio hasta el final del exoerimento. De las dietas evaluadas se 

observa un mayor nivel de consumo para el (T-4) con 11.11 kg. de alimento consumido y 

c.nntf.meridn p) 0 7S% Mfifinnina «Poni(in nnr ln<; fratntnip.ntn f T - H T -3^ con 10.80 
— - • .— - • • • | " " ~ \ ~ . / \ S \ ' ' 

10.75 y 10.64 Kg. Con 05 0,25 y 0.50% Respectivamente de Metionina. 
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8 10.40 

e 10.80 -

^ 11.00 • 

I 10.90 -I 10.80 

A 11.10 • 

c 

o 10.60 • 
E 
g 10.50 -

5 10.70 -

T-l(Testigo) T-2(0.25% T-3(0.50% T-4(0.75% 
Metionina) Metionina) Metionina) 

Tratnmientos 

Grafico N°3.1. Consumo de alimento promedio acumulado (kg) segun tipo de ration 

Se sabe que 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 animales alto. En 

tal sentido la dieta que tuvo mejores resultados respecto a la ganancia de peso fue el T-2, sin 

embargo estas variables tendrian que ser conjugadas con los incrementos de pesos registrados 

por las 04 dietas evaluadas ademas en el promedio, en el consumo durante toda la fase 

experimental (10 semanas) fue de (T-l) 10.80 kg, (T-2) 10.64 kg, (T-3) 10.75 kg, y el (T-4) 

11.11 kg kg/animal/periodo en los tratamientos respectivos que equivalen a consumos diarios 

de 0.154,0.152,0.153 y 0.158 kg/animal para el (T-1) (T-2) (T-3) (T-4) respeetivamente. 

Los consumos mostrados fueron superiores a io mostrado por (Yalda y Forbes, 1995) 

realizaron una serie de experimentos donde alimentaron a patos Pekin de 21 a 46 dfas de edad 

con piensos con nivel energ&ico alto (2.800 Kcal EM/kg y 19% de proteina) o bajo (2.580 

Kcal EM/kg y 16,5% de proteina). Los piensos se suministraban bien secos o humedos (1,81 

agua/kg pienso). Los autores observaron que la adicion de agua no infiuyo sobre el consumo 

de materia seca, pero mejord los pesos vivos e indices de conversi6n con (12 y 7,4% para los 

piensos de alta energia y 9 y 18% para ios de baja energia, respeetivamente en donde 

mostraron consumos de 9.05 a 10.03 kg en durante los 46 dias de experimento). Sin embargo 

ios estudios realizados por (Carrasco, 1988) criados bajo dos sistemas de alimentacion: 

utilizados 
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concentrado cornercia] Vs. concentrado comercial (50%)+ (50%) cebada el consumo fue de 

7.66 kg a 7.88 kg/ periodo de 45 dias de alimentation mostrando ser inferior en el consumo 

con los resultados mostrados en el experimento realizado. tambien estudios realizados en patos 

por (Han y Baker, 1994), donde explica donde las aves sometidas a una dieta sin los 

aminoacidos esenciales han ingerido mayor cantidad de alimento para compensar sus 

necesidades nutricionales y por lo tanto tambien se observa una mayor ingesti6n de proteina 

total. 

3.1.2 INCREMENTO DE PESO 

En el grafico N°3.2. Respecto al incremento de peso promedio (kg) segun los porcentaje de 

Metionina sintetica utilizado, se observa una diferencia entre los tratamientos, en donde la 

dieta utilizada en el (T-2) con 0.25% de Metionina, muestra cierta superioridad numerica, 

comparados con los demas tratamientos, sin embargo el (T-4) y (T-l) son los que muestran 

cierta superioridad numerica respecto al (T-3) en relation al grafico pero sin embargo estas 

diferencias no son estadisticamente significativas, son solo numericas. 

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

2.40 1 

T-l T-2(0.25% T-3(0.50% T-4(0.75% 
(Testigo) Metionina) Metionina) Metionina) 

Tratamientos 
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De los resultados observados la inclusion de Metionina sintetica al 0,25 % seria el nivel 

indicado dado que no muestra diferencias estadfsticas con aqueilas dietas que tienen niveles 

d.-» t n ^ l i i f i n M ,-»-, i * « i * »-'.>' I /'«1 , /— v*'*s4 st /vi"', i \ 1 /•* /'y , • *-\ I , .-- i r\ /> /JtnUn > y »- >'y m ; * , /-*»-* • , > / > 

w I i i v i u a i s j i i i l i a y o i w 3 . i ^ i - i l i i i b i i i u i i i u v t u 3W t , : > t £ » t f i i , t - v u n a n a i f j f j t t t , C i i u n u p d i a i i i u n u n ^ n i v a 

los otros resultados de la alimentacion de dicba especie, 

r r»c rpcnltarine <\p\ pctuHirv cnn inffn-im-Ac a ia .n\/At:1 inrQ^iAr. tificlici nnr f Pif»rW> I QQ^ p»i miernrs 
UWkF 1 VI SVV,"-.,-.?V> W t WUkUUtW WWSt • t t S Vt f W t Mr iVl 1 i 1 V k.: V J V ! \ . ' 1 i i IV, 1 IV* J ̂  V J 1 1̂  , I W1 I * V.' • 1 - . ' ! ^ . ~_ I l t i j u l t i l / 

tiempo de engorde, donde muestra ventaja en las aves producidas por hihridation entre 

machos Musnovv v hemhras Pekin miR iieparon a tener nn nesn nromedin He 4.R00 kv. a las 
" -< j j ~ i i f - "0~ " 

nueve semanas de edad. Mientras que (Bundy, 1991), dice que un pato Pekin puede alcanzar 

al termino de la octava a novena semanas de edad un peso promedio de 2.725 a 3.778 kg., y 

segun (Steklenev ,1992) los patos hibridos alcanzan al di'a de la faena un peso promedio de 

3.150 kg a los tres o cuatro meses de edad, De acuerdo a los resultados obtenidos ningun 

tratamiento alcanzo los pesos esperados por los autores antes senalados, donde uno de ios 

factores es que los autores mdieados evaiuaron a patos hibridos resultado de! cruce de la Raza 

Pekin con Muskovy, esto se puede deber a la utilization de patos hibridos por los autores. 

3.1.3 CONVERSION ALIMENTICIA 

En el grafico N° 3.3 se presents la conversion alinienucia piomedio segun el tipo de racion 

evaluado. Se observa que la conversion alimenticia solo evidencia diferencias numericas en 

los 04 tratamientos en donde ios vaiores de conversion alimenticia para el tratamiento ( T - l ) 

,(T-2) ,(T-3),(T-4) es 4.24 , 3.96 , 4.29, 4.31, sin embargo el tratamiento T-2 con 0.25% de 

Metioiiina es la que numeficafflente niuestra mayor ventaja respecto a las otras dietas 

evaluadas lo cual estan'a evidenciando que a este nivel de reemplazo los rendimiento 

productivos serian superiores dado que se estan conjugando el consumo de alimento y su 

impacto sobre el increment© de peso y la conversion alimenticia. 
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4.40 / 
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^4.30 -

| 4.20 -

T- l T-2(0.25% T-3(0.50% T-4(0.75% 
(Testigo) Metionina) Metionina) Metionina) 

Tratamientos 

Grafico N° 3.3. Converst6n alimenticia promedio segun tipo de racion utilizado 

Al comparar las conversiones alimenticias se encuentra concordancias y a la vez divergencias 

con otros estudios, producto de ello, de las diferencias en las raciones empleadas en cada 

caso, distintas condiciones ambientales, etc. Que influyeron directa o indirectamente en la 

performance del animal. 

Comparados con los tratamientos evaluados en la alimentaci6n 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 lo mostrado por los de (Carrasco, 1988) el cual obtuvo conversidn alimenticia de 

3.68 y 4.02. Asi mismo los estudios realizados por (Cho, J 996) cuando se suplemento solo con 

Metionina no fue suficiente para mejorar este parametro.sin embargo, cuando a la dieta baja en 

proteinas se supplento con Metionina y lisina, las aves puedieron lograr una mejor conversi6n 

alimenticia, concordando con el hallazgo de (Braga, 1999), quien encontraron mejores 

conversiones en patos, cuando trabajaron con dietas disminuidas en proteina pero 

suplementados con Metionina y lisina. 
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3,1,4 RENDIMIENTO DE CARCASA (%) 

En e! grafico N° 3. 4 Se presenta los rendimientos de carcasa promedio en relation a las dietas 

evaluadas, se observa que las diferencias numericas no suelen ser resaltantes entre una u otra 

dieta dado que estas fluctuan entre 79,06 y 81,08 de rendimiento de carcasa, este resultado 

estaria indicando que la influencia de las dietas evaluadas independientemente del nivel de 

Metionina Sintetica utilizado en los tratamientos no incide en los rendimientos de carcasa. 

tl t2 t3 t4 

Tratamiento 

Grafico N° 3. 4. Rendimiento de Carcasa (%) segun tipo de ration utilizado 

En los estudios realizados por (Avilez y Camiruaga, 2006). Con patos Muscovy, mestizo 

Pekfn no puro y cruza de estos. E l rendimiento de la canal refleja la relaci6n entre el peso de la 

canal y cl peso vivo del animal. Y que fueron alimcntados con concentrado; mucstran que cl 

rendimiento de la canal caliente a los 84 dias sacrificados el pato Pekin no puro fue de 64,61 

% en este caso nuestro experimento con cl 0.25% de inclusion de Metionina sintetica dieron 

mejores resultados al ser comparados con los demas tratamientos. 

En los estudios realizados por (Baeza y Leclerq, 1998). Sus resultados obtenidos en los pesos 

vivos promedio (ultimo promedio de pesos obtenido antes de la faena y tomado despues de un 
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ayuiio dc 24 horas apraximadarnente) en machos y hernbras, fueron de 4486 gr. y 2286 gr. 

respectivamente, con un promedio final entre ambos de 3386gr, la marcada diferencia de 

pesos entre machos y hembras nos habla dei ciaro dirnorfismo sexual que existe entre ellos 

obteniendo un rendimiento de carcasa en hembras 78,5% Machos 80,3% a la novena semana. 

En cam bio los vaiores obtenidos por (Carrasco ,1988) es de 72.12% a 73.27%. 

3.2 CURVA DE CRECIMIENTO 

En el cuadro 2 presenta los pesos vivos promedios y desviaci6n estandar de los animales, 

registrados en forma semanal segun tipo de racion utilizada. Se observa que no hay diferencias 

eo+n̂ i'c4./̂ nw.AM+et i - . v. i Ct • . 11\ i~ / t\ (\ Z \ . v*f*fs\ '~ ' *-» . »*̂"» /4 . . . »-» r. 1 t~.^.^ , ̂  <-J > ,-J r " ,-, ,-, ', 
•MaMiouvoiiiviuv jiginiimiiYao \\j,\< j j. pCiu 31 immtiivao vu .̂i jjivuivulu j uv^viaviun 

estandar entre los tratamientos evaluados. 

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 
(0.25 % 

Metionina) 

T-3 
(0.50 % 

Metionina) 

T-4 
(0.75 % 

Metionina) 
Prom.i D.S. Prom.i D.S. Prom.i D.S. Prom.i D.S. 

1 0.33 ± 0.05 0.34 ± 0.09 0.34 ± 0.04 0.34 ± 0.04 

2 0.83 i 0.07 0.79 ± 0.13 0.80 ± 0.09 0.83 i 0.09 

3 1.30± 0.13 1.30 ± 0.13 1.27 ± 0.14 1.37 i 0.09 

4 1.72 i 0.16 1.73 i 0.15 1.68 i 0.16 1.68 i 0.14 

5 2.09 ± 0.21 2.24 ± 0.13 2.12 ± 0.27 2.21 ± 0.19 

6 2.54 ± 0.28 2.68 ± 0.14 2.51 i 0.31 2.53 i 0.24 

7 2.67 ± 0.27 2.83 i 0.13 2.72 ± 0.33 2.81 ± 0.24 

8 2.88 ± 0.34 3.02 ± 0.14 2.85 ± 0.35 2.92 ± 0.35 
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En el grafico 3.6 se presenta la respuesta economica de las diferentes dietas utilizadas. Se 

observa que las utilidades en relacion con el costo de produccidn no evidencian diferencias 

estadisticamente significativas (p<0.05), pero si numericas entre los tratamientos en donde se 

observa que obtuvo mejores utilidades el tramiento (T-2) con s/ 98,70 en el segundo lugar e! 

(T-3) con s/ 87,00 seguido de el ( T - i ) con s/ 84.50 y por ultimo el tratamiento (T-4) con 80.40 

£ 
« 
!S 
"£ « 
m z 
02 

P R O D U C T I V I D A D 
45.44 

39.12 

R I R2 R3 R4 

Tratamientos 

Grafico N°3. 7. Productividad o Eficiencia segun tipo de racion utilizado por tratamiento 

En el grafico N° 3.7 se presenta la respuesta economica de las diferentes dietas en relacion a la 

rentabilidad. Se observa que el costo de produccion en relacion a la rentabilidad no 

evidencian diferencias estadisticamente significativas (p<0.05), respectivamente. Sin embargo 

para el caso del (T-2) es el que obtuvo mejor rentabilidad con 45.44 (%) en ei segundo lugar el 

( T - l ) 39.88 % seguido del tratamiento (T-3) 39.12 % y por ultimo el (T-4) 35.31 %. Pero si 

existe una diferencia numerica 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 obtenido^ v a las condiciones nyp nrimnrnn ia fase exrip-rimftptal. se 
~~ * ~ f" TI — . - " ~ T~ ' " 

concluye: 

1. En el uso de niveles de Metionina sintetica para las ganancias de peso no hubo 

signification estadlstica entre los 04 tratamientos, pero la dieta con inclusion de 0.25% 

de Metionina sintetica tuvo el mejor comportamiento productive, comparado con la 

dieta a la que se incluyo 0.5% de Metionina sintetica; la cual tuvo menor ganancia de 

peso. 

2 CM \r\ r i~\ 111 n * i i / \ ; \ ! / \ noil w* r\ 11 (ini i~\ e\r*v*\trmc±\r\vi r. 1 t m t / \ 11\ % j i-nn t t r~\ f\i- / 4 / * 

. Cn ia kraiuaviuii UCi tunSUiTiu uv aniituitu, wuiivwoiun at niiviiiivia V i>^iiuiiiiit,iiiO Uk 

carcasa. E l mejor resultado entre los 4 tratamientos se obtuvo con la dieta a la que se 

incluyo 0.25% de Metionina sintetica con: 10.64 kg de consumo de alimento, 4.31 C A 

y 81.08% de rendimiento de carcasa. 

3. En ei merito economieo. Al hacer ia evaluation de signification entre ios 4 

tratamientos se concluye que mejor merito economieo tuvo la dieta con inclusion de 

0.25% de metionina sintetica entre ios 04 tratamientos con utiiidades de: s/. 98.70 y 

rentabilidad de 45.44 %. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

1. Sc dcbc promovcr cl consumo dc pato Pekin cn la ciudad de Ayacucho, para inccntivar su 

crianza y asi pueda servir de fuentes de ingreso para las familias. 

2. Realizar di versos estudios de investigation para seguir descubriendo las potencialidades 

catnicas que el pato puede tener. 
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CAPITULO V I 

ANEXOS 

ANEXO N° 6.1. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMffiNTO T-1 (TESTIGO) 

PATOS 

Peso 

sema.2 
Peso 

scma.3 

Peso 

sema.4 
Peso 

sema.5 
Peso 

sema.6 
Peso 

sema.7 
Peso 

sema.8 
Peso 
sema.9 

Incremento 

de peso 

Conversion 

alimenticia 
Verde 0.450 0.900 1.400 1.850 2.200 2.700 2.900 3.200 2.750 3.928 

Amarillo 0.300 0.950 1.400 1.900 2.250 2.750 2.900 3.100 2.800 3.858 

Rojo 0.300 0.800 1.350 1.650 2.100 2.600 2.800 3.100 2.800 3.858 

Anaranjado 0.400 0.800 1.400 1.900 2.350 2.850 2.900 3.200 2.800 3.858 

Morado 0.350 0.700 1.100 1.450 1.750 2.200 2.250 2.350 2.000 5.401 

Verde Agua 0.300 0.850 1.300 3.800 2.250 2.700 2.800 2.800 2.500 4.321 

Celeste 0.300 0.750 1.100 1.500 1.800 2.050 2.300 2.400 2.100 5.144 

Fosforecente 0.300 0.850 1.450 1.800 2.200 2.800 2.900 3.100 2.800 3.858 

Negro 0.300 0.800 1.200 1.600 1.900 2.350 2,500 3.000 2.700 4.001 

Rosado 0.300 0.850 1.300 1.700 2.100 2.350 2.400 2.500 2.200 4.910 

Promedio. 0.33 0.83 u o 1.72 2.09 2.54 2.67 2.88 2.55 4.31 
Desvest 0.05 0.07 0.13 0.16 0.21 0.28 0.27 0.34 0.32 0.61 

ANEXO N%. 2. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-2 (0.25 % DE METIONINA) 

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 

Conversi6n 

alimenticia 

Verde 0.300 0.850 1.350 1.850 2.200 2.700 2.800 3.000 2.700 3.942 

Amarillo 0.300 0.650 1.050 1.450 2.000 2.350 2.500 2.700 2.400 4.435 

Rojo 0.450 0.950 1.450 1.900 2.400 2.850 2.900 3.100 2.650 4.016 

Anaranjado 0.300 0.700 1.250 1.700 2.250 2.700 2.950 3.100 2.800 3.801 

Morado 0.300 0.900 1.400 1.850 2.400 2.750 2.900 3.200 2.900 3.670 

Verde Agua 0.500 1.000 1.450 1.850 2.350 2.750 2.850 3.000 2.500 4.257 

Celeste 0.400 0.750 1.350 1.800 2.250 2.800 2.850 3.100 2.700 3.942 

Fosforecente 0.250 0.650 1.200 1.650 2.150 2.700 2.850 3.100 2.850 3.734 

Negro 0.300 0.700 1.250 1.600 2.250 2.600 2.750 2.900 2.600 4.093 

Rosado 0.250 0.750 1.200 1.600 2.100 2.600 2.900 3.000 2.750 3.870 

Prom. 0.34 0.79 130 1.73 2.24 2.68 2.83 3.02 2.69 3.98 

Desvest 0.09 0.13 0.13 0.15 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.24 
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ANEXO N° 6. 3. PESOS VIVOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-3 (0. 5 % DE METIONINA) 

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 0.350 0.900 1.400 1.850 2.450 3.000 3.200 3.350 3.000 3.582 
Amarillo 0.300 0.800 1.350 1.750 2.250 2.600 2.800 2.950 2.650 4.055 
Rojo 0.350 0.800 1.300 1.750 2.150 2.500 2.800 3.000 2.650 4.055 
Anaranjado 0.350 0.700 1.100 1.400 1.800 2.250 2.400 2.700 2.350 4.573 
Morado 0.350 0.950 1.500 1.950 2.600 3.000 3.300 3.400 3.050 3.524 
Verde Agua 0.350 0.850 1.200 1.700 1.950 2.200 2.450 2.750 2.400 4.478 
Celeste 0.400 0.700 1.250 1.600 2.100 2.500 2.800 2.950 2.550 4.215 
Fosforecente 0.350 0.750 1.300 1.600 2.150 2.600 2.600 2.500 2.150 4.999 
Negro 0.350 0.850 1.200 1.700 1.850 2.200 2.400 2.400 2.050 5.242 

Rosado 0.250 0.700 1.050 1.500 1.850 2.200 2.400 2.450 2.200 4.885 
Prom. 0.34 0.80 1.27 1.68 2.12 2.51 2.72 2.85 2.51 4.36 
Desvest 0.04 0.09 0.14 0.16 0.27 031 0.33 0.35 0.34 0.58 

ANEXO N°6. 4. PESOS VI VOS (KG) DEL TRATAMIENTO T-4 (0. 75 % DE METIONINA) 

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 

Conversi6n 

alimenticia 

Verde 0.350 0.900 1.400 1.750 2.300 2.800 3.000 3.400 3.050 3.643 

Amarillo 0.300 0.700 1.250 1.450 1.950 2.400 2.700 3.000 2.700 4.116 

Rojo 0.350 0.900 1.450 1.700 2.200 2.500 2.800 2.950 2.600 4.274 

Anaranjado 0.350 0.700 1.300 1.700 2.150 2.500 2.700 2.600 2.250 4.939 

Morado 0.350 0.850 1.450 1.900 2.600 3.050 3.350 3.500 3.150 3.528 

Verde Agua 0.350 0.800 1.250 1.500 1.950 2,400 2.450 2.400 2.050 5.420 

Celeste 0,400 0.900 1.500 1.800 2.300 2.550 2.700 2.650 2.250 4.939 

Fosforecente 0.350 0.900 1.350 1.600 2.200 2.250 2.750 2.750 2.400 4.630 

Negro 0.350 0.750 1.300 1.600 2.100 2.550 2.800 3.100 2.750 4.041 

Rosado 0.250 0,900 1.400 1.750 2.300 2.300 2,800 2.850 2.600 4.274 

Prom. 0.34 0.83 1.37 1.68 2.21 2.53 2.81 2.92 2.58 4.38 

Desvest 0.04 0.09 0.09 0.14 0.19 0.24 0.24 0.35 0.35 0.60 



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 6.000 8.700 10.500 11.790 15.740 17.790 18.500 19.000 108.020 

Sobra de alimento 0.200 0.200 0.600 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 1.050 j 
Pdrdida de alimento 0.200 0.250 0.200 0.210 0.250 0.300 0.350 0.250 2.010 

Total de consumo 6.400 9.150 11.300 12.000 16.040 18.090 18.850 19.250 111.080 

ANEXO N°6. 6. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-2 (0.25 % DE 
METIONINA) 

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 

Con$umo de alimento 6.000 8.700 10.000 11.550 14.790 17.790 18.600 19.000 106.430 

Sobra de alimento 0.250 0.290 4.450 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 5.340 

Perdida de alimento 0.200 0.250 0.200 0.210 0.210 2.100 0.200 0.250 3.620 

Total de consumo 6.450 9.240 14.650 12.110 15.000 19.890 18.800 19.250 115.390 

ANEXO N° 6. 7. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-3 (0.5% DE 
METIONINA) 

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 6.000 8.700 10.500 11.690 14.790 17.790 18.500 19.500 107.470 

Sobra de alimento 0.100 0.650 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 1.050 

Perdida de alimento 0.200 0.250 0.200 0.210 0.210 0.210 0.200 0.250 1.730 

Total de consumo 6.300 9.600 10.900 12.000 15.000 18.000 18.700 19.750 110.250 
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ANEXO N° 6. 8. CONSUMO DE ALIMENTO (KG) DEL TRATAMIENTO T-4 (0.75% DE 
METIONINA) 

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 6.000 8.700 10.500 14.140 15.790 17.790 18.600 19.600 111.120 
Sobra de alimento 0.150 0.200 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.850 

Perdida de alimento 0.200 0.250 0.150 0.250 0.200 0.210 0.200 0.000 1.460 
Total de consumo 6.350 9.150 11.150 14.390 15.990 18.000 18.800 19.600 113.430 

ANEXO N° 6. 9. PESO VIVO (KG) Y RENDIMIENTO DE CARCASA 

Tl T2 T3 T4 

Peso 

carcasa 

Prom/peso 

vivo y peso 

carcasa 

Peso 

vivo 

Peso 

carcasa 

Prom/peso 

vivo y peso 

carcasa 

Peso 

vivo 

Peso 

carcasa 

Prom/peso 

vivo y peso 

carcasa 

Peso 

vivo 

Peso 

carcasa 

Prom/peso 

vivo y peso 

carcasa 

2.60 81.25 3.00 2.50 83.33 3.35 2.80 83.58 3.40 2.80 82.35 

2.50 80.65 2.70 2.10 77.78 2.95 2.40 81.36 3.00 2.50 83.33 

2.50 80.65 3.10 2.50 80.6S 3.00 2.40 80.00 2.95 2.40 81.36 

2.60 81.25 3.10 2.50 80.65 2.70 2.10 77.78 2.60 2.00 76.92 

1.80 76.60 3.20 2.60 81.25 3.40 2.80 82.35 3.50 2.90 82.86 

2.20 78.57 3.00 2.40 80.00 2.75 2.20 80.00 2.40 1.80 75.00 

1.80 75.00 3.10 2.60 83.87 2.95 2.40 81.36 2.65 2.30 86.79 

2.50 80.65 3.10 2.50 80.65 2.50 1.90 76.00 2.75 2.20 80.00 

2.40 80.00 2.90 2.30 79.31 2.40 1.90 79.17 3.10 2.50 80.65 

1.90 76.00 3.00 2.50 83.33 2.45 1.90 77.55 2.85 2.30 80.70 

1. 

79.06 81.08 79.91 81.00 

2.36 1.94 2.35 3.30 
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ANEXO N° 6,10. COSTOS DE PRODUCCION (SA POR CADA TRATAMIENTO 

T l TESTIGO T2 0.25% T3 0.5% T4 0.75% 

[iisumos Cant. Precio Total Cant. Precio Total Cant Precio Total Cant Precio Total 

PATOS 10 3.20 32.00 10 3.20 32.00 10 3.20 32.00 10 3.20 32.00 
IMENTO 
UMIDO(kg) 112 1.60 179.90 112 1.65 185.20 113 1.69 190.40 113 1.73 195.70 

212 217.20 222.40 227.7(1 

ANEXO N° 6.11. PRECIO DE VENTA (SA POR CADA TRATAMD2NTO 

T l T2 T3 T4 

Peso de 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
venta(sA 

Pesode 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
venta(sA 

Pesode 
carcasa(kg) 

Precio de 
ventafsA 

Peso de 
carcasa(kg) 

Precio 
de 
ventafsA Total 

2.60 33.80 2.40 31.20 2.80 36.40 2.80 36.40 

lo 2.50 32.50 2.10 27.30 3.40 44.20 2.50 32.50 

2.50 32.50 2.50 32.50 2.40 31.20 2.40 31.20 

yado 2.60 33.80 2.50 32.50 2.10 27.30 2.00 26.00 

3 1.80 23.40 2.60 33.80 2.80 36.40 2.90 37.70 

\gua 2.20 28.60 2.40 31.20 2.20 28.60 1.80 23.40 

1.80 23.40 2.50 32.50 2.40 31.20 2.30 29.90 

scente 2.50 32.50 2.50 32.50 1.90 24.70 2.20 28.60 

2.40 31.20 2.30 29.90 1.90 24.70 2.50 32.50 

» 1.90 24.70 2.50 32.50 1.90 24.70 2.30 29.90 

296.4 315.9 309.4 308.1 1,230 
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ANEXO N 0 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 0.1786875 3 0.0595625 0.64474179 0.59133577 2.86626556 

Dentro de los 

grupos 3.32575 36 0.09238194 

Total 3.5044375 39 


