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RESUMEN 

Erazo, Julio 1999. Efecto de los diferentes niveles de protelna en dietas prc-inicio durante 
los primeros tres, cinco y siete dias de edad en pollos de engorde. Proyecto Especial del 
Programa de Ingeniero Agr6nomo, El Zamorano, Honduras, 24p. 

En los Uhimos 50 aiios se ha incrementado enormemente la producci6n de pollos de 
engorde gracias a nuevas tec=logias y for-mas: de producci6n. Las investigaciones estin 
primordialmente orientadas ala m<;jora genetica y !llltricional. Se evaluaron cuatro niveles 
de proteina cruda, 23% como control, 26%, 29"/o y 32%, en dietas pre-inicio ofrecidas a 
3,40S pollitos de Ia linea Indian River"', en dos riplicas., dilltnlmidos en 12 colUilcs de 2 x 
3 m. Las dietas se dieron durante los primeros tres, cinco y siete dias de edad en un 
arreglo factorial de 4 x 3, para un total de 12 combinaciones de dietas pre-inicio. Al 
suministrar cualquier dieta durante los primeros tres y cinco dias con niveles mayores a los 
del control se obmvo un mayor peso corporal y un aumento en el consumo de allinento 
hasta el camrceavo dia (P=D.0052 y P=0.0339 rcspeclivamente), la mortalidad acumulada 
disminuyO y el peso del iute!ltino delgado mAs pAncreas aumcnt6 debido a un efecto de 
interacciOn entre fuctores (P-=0.0022 y P= 0.0227). El ruillisis econOmico demostr6 un 
aumento en Ia rentabilidad cuaudo se aliment& COil 32% de proteina cruda hasta los dias 
tres y cinco (50% y 4S% respectivamente), las cuales superaron a Ia rentabilidad del 
control [45%). En conclusiOn se puede recomendm- el aumerrto de niveles de protcina 
cruda en dietas pre-inicio a un 32% durante tres a cinco dias. 

Palabras claves: alimentaci6n temprana, consu:mo de alimerrto, conversi6n alimenticia, 
mortalidad, peso corporal, tnwto digestivu. 



"" 

;. Es recomendable incrementar e1 nivel de protefna Cl"uda en dietas pre
ioicio en pollos de engorde ? 

Actl.ll\lmeute miles de productores y cientificos se plarrtean esta pregmrta, raz6n por la cual 
desde hace nruchos alios la invegtjgaci6n se ha centrado en mejorar el aspecto nutricional 
durante Ia primera semana en pollos de engorde. 

Disminuir los costos fijos y a Ia vez maximizar la producci6n es una de las metas 
propuestas por los granjeros avicolas, esto se puede obtener siempre y cuando se ofrezcan 
dieras afunenticias de calidarl que suplan a riempo los requerimierrtos mnricionales en las 
aves. 

La alimen±aci6n temprana ha sido una de las ticticas de manejo Ultimamente mas utilizada 
en las explotaciones comerciales, ya que se han obtenido mayores producciones, pero al 
mismo tiem.po se ha querido integrar nuevas estrategias que mejoren aun mas los 
resultados obtcnidos, basta ahora se ha proba-do utilizar niveles de protcina mayores en 
dietas pl"e-inicio a las recornendadas por las Tablas NRC (1994), sin obtener mayores 
progresos. 

Con e1 fin de aclarar mucha.s de las dudas que a:Un existen oobre este tema controversial, 
en Zamorano se realiz6 un ensayo aumentando los nh•eles de proteina cruda en dietas pre-
inicio durante los primeros tres, cinco y s:iete dias de edad en pollos de engorde, los 
tnltarnientos se ordenaron en un arreg:lo fa<:rtorial de 4 x 3, dando un total de 12 
combinaciones, las cuales se asignaron a 12 corrales experirncntalcs de 3 x. 2m. Se someti6 
un total de 1,704 pollos de la linea Indian River"' por repetici6n (2 repeticiones). 

Baja las condiciones que se realiz6 el experimerrto, se encontr6 que si se alimenta con 
rriveles altos de !)TOteina c:ruda durante los pr1meros tres 6 cinco dias se obtiene mejor 
peso corporal y un aumento en el coru;umo de alimento (P=0.0052 y P=0.0339 
respectivamente); Adenllis se observ6 que existe un efecto de interncci6n entre los 
factores sobre 1a mortalklad, siendo que a mayor nivcl de protcina y menor ninnero de dias 
en los que se 5l.l!uirristr6 !a dieta durante Ia primera semana se reducla la mortalidad. A Ia 
vez se detect6 una interacci6n entre los factores que ocasionaban un mayor pe\:o del 
intestine delgado mas pancreas. 

Aunque estos resultados no demuestren una mejora rownda en 1a producci6n , e1 estudio 
econ6mico demostr6 que si se puede obtener mejores rentabilidades a1 aJ..llllentar los 
niveles de proteina. Sin embargo, es necesario ahoudar las investigacione1> cou ei fin de 
encomrar mejores respuestas que optimicen 1a eficiencia productiva Ia cua.l representani. 
una cuantiosa disminuci6n de los =ales costos operacionales de las granjas avicolas. 
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1. L.'ITRODUCCION 

En Ia segunda mitad del siglo veinte se ha •1sto una enonne expansiOn de !a producci6n 
a•~cola Egre gran incremento en volumen de prod1.1cciOn y eficiencia de producciOn por 
ave e~ atribwlJ!e al continuo desarrollo gen6tico y nutricioual realizado par cierrtificos y 
productores con el fin de conseguir un mejor rcsultado a sacrificio del poll a de engorde 
(Uni, 1998). Actualmente ~ el mercado ffi(lndial e\ tipo de canal para procesamiento q(lc 
sc busCli es aquel que ofrczca un mayor rendimicnto de carne come,1ib!e (Summer.> ez a!., 
1991). 

ScgUn Uni (1998), este progreso en !a alimentaciOn avicola en Ia.<; Ltltimas cinco d6cadas 
se debe a un gran ni:tmcro de Mores, incluyendo el uso de vitarninas y enzimas 
sint6ticas; al cambio de usn de protelna total a amino<icidos disponibles; el desarrollo do 
numerosos programas de alimentaciOn pant cumplir con los requcrimientos espcciales 
durante d ciclo productivo y nuevas linea:> gen.:ticas; Ia adici6n de micro y 
macro elementos a Ia dieta; Ia proporci6n de energia:proteina; e! progreso en Ia tecnologia 
de alimentaci6n y d uso de !a evaluaci6n de Ia c::nergia metaboli7.ablc verdadera {ThiE). 
con elfin de valorar Ia energia disponible para el ave en mmeria~ primas. 

Seb'lln Dale (1998), Ia mayoria de estudios sobre alimeutaei6n se han centrado en las 
Ultirnas semanas, }~d que es en estas donde ,oc cxpresa el mayor consumo de aliment() 
compcnsando los mayores incrernenlos d~ t..jido muscular; relegUndosc a un segundo 
plano !a alimentaci6n dmante los primeros dias, Sin embargl> en investigaciones 
recientes se ha demostrado que malas pr<icticas de alimentaci6n durante los primeros dia;; 
trae consign malas ganancia.;; de peso, malas conversiones alimenticias y en general 
coropromete las posteriores etapas de desarrollo del ave. ScgUn Lilburn (1993), la 
prim era semana es de suma importancia para el desarrollo del ave porque es donde se da 
aproximadameute del S-10% de Ia ganancia de peso total y a Ia ,.ez representa ell7% d<: 
tiempo a sacrificio. 

En la producci6n avieo!a modcma, !a separaci6n de las nacederas de las instalaciones de 
producci6n, signillca un periodo de tiempo en que el pollito recien eclosionado no tendni 
accc:so a agu.a y comida. Este periodo de tiempo es muy variable, dependeri de las 
facilidades de rransporte, Ia distancia entre instalaciones y las pnicricas despub; de Ia 
eclosi6n (Dr"bner el a!., 199S). Generalmente los product ores convencionales creen que Ia 
alimentaci6n durante cste tiemp<> no es esencial para el pollito, ya que estc puede 
sobre\~vir con su ycma residual. Estudios recientes indican que este no es el uso Optima 
para Ia yema. 



' 
SegUn Knight (1998), los residuos de la y=a corrtienen aproximadamente 50% de agua 

con partes iguales de s6Iidos en Ia fonua de !ipidos y protelna La proteina y los Iipidos 
pueden sec usados como energla para ayudar al pollito a sobrevivir. Sin embargo, !a 
proteina rinde mis como anticuerpos matemales y atninoit.cidos, mientras tanto los 
fusfolipidos en Ia fracci6n Up ida son usados principalmente para construir las membraaas 
de las c6lu!as, raz6n por Ia cual el pollito debe consumir nutrientes adicionales 
inmediatamente despues de Ia incubaci6n, para conservar sus nutriemes y comcnzar con 
cl proceso de credmiento y desarrollo. 

Tres mecanismos son propuestos para conside<m- el efecto dramatico de la nutrici6n oral 
en sistema inmuno16gico del pollito; primero, la alimentaci6n teruprana puede proveer 
sustratos limitados; segundo, Ia alimentaci6n puede afectar niveles en:d6genos de 
hormonas u otros inmnnomoduladores; y tercero, Ia presencia de antigenos en el sistema 
gastmirrtestinal puede ser necesario para promover una difcrcnciaci6n completa de las 
ci:lulas inmunes primarias, particu!armente los linfocitos B. Una completa diferenciaci6n 
de estas celulas es critica para el eventual desarrollo de estructtrras inmunes secundarias 
(Dibner et al, 1998). De igual maneTa Uni et al. (1998) demostramn que el volumen de 
vellosidades, el coal es un factor fundamental para Ia nbsorci6n de nutrientes, del 
duodeno en ei intestine delgado !!ega a su rruixirno desarrollo durante Ia primera semana, 
las vellosidades del yeyuno e ilium son importantes pero siguen aumentando su nUrnero a 
lo largo de toda su vida Por tanto nl exponcr a los pollitos a uua. alimentaci6n temprana 
se desarrollari mits su intestine delgado y a Ia vez se desarrollari mcjor su sistema 
inmune (Pimentel, 1998). 

SegUn Dale (1998), trndicionalmente se ha considerndo que Ia dicta inkiadora debe ser 
m:ada hasta los 21 dias pero este periodo se ha reducido a 14- 18 dias, ya que Ia 
fisiologia, el metabolismo y el manejo del pollo cambian despues de Ia primera seruana 
de edad. Por cjemplo, el pollo responde menos a difererrtes niveles de energia 
metabolizable en Ia dieta, pue5to que necesita menos energia durante la primera semana 
porque los requerimientos de mantenimiento son minimos. 

Desde hace muchos aftos una gran cantidad de trabajo se ba enfocado en los niveles de 
energia y proteina de Ia dieta para lograr mejores ganancias de peso, composici6n de Ia 
canal, entre otros (11oran eta!., l%3; cilado por Slliiiiilers eta!., 1991). Esta variaci6n 
en el nivel proteico de la dieta se atribuye a! efecto suplemerrtario de arninoacidos que 
causan un incremento en Ia deposici6n de prote!na en Ja canal. El requerimiento de 
aminmlcidos del polio se reduce dumnte toda Ia vida de Ia pan'l!da, puede ser dificil 
justif!car niveles mayores de los arninokidos criticos para un periodo de tres semanas si 
solamente son de importancia dumnte los pri;nerQl' siete dfas (Dale, 1998). 

Estudios realizados en manipulaci6n temprana han llel>arlo a concluir que los pr:imeros 
dias despu6 de que el polio edosione son criticos para el desarrolJo de todos los sistemas 
en ei polio y que cierto tipo de manipulaci6n debe JJevarsc a cabo durante este periodo 
para poder alcanzar efectos significativos a cortu y a hugo plazo. Existe un gran 
potencial eomercial en !a manipulaci6n a una edad temprana que incluye !a 



manipulaci6n de nunientcs del sistema inmunol6gico, termotolerancia, desarrollo 
rrrusc:ular, y desarrollo del sistema digesrlvo. 

1.1 OB.JETIYO GEl\'ERAL 

Evaluar el aumeuto de tres uivcles de protelna en dietas pre-inicio y comparar sus 
resultados con el nivel recomendado en las Tab las de !a NRC (1994). 

1.2 OBJETIVOS ESPECTFICOS 

• Establecer si existen diferencias en el uso de diferentes niveles de protefna en dietas 
pre-lillClO. 

• Determinar si a! sumin.istrar e1 mismo o di.rerente tnrtamiento pem con variaci6n en el 
tiempo de alimentaci6n afectani en fOrma significativa las variables a medir. 

• Evaluar cui! de los tratamientos tiene mejor respuesta biol6gica. 
• Detenninar si el incremento de prmeina en Ia raciUn esta rclacionada con el aumento 

de peso en los 6rganos del tracto digestive durante Ia primera semana. 
• Evaluar si al presentarse mayores ganancias de peso en relaci6n a! aumento de 

pruteina seria conveniente econ6micamen:te implernen:tarlo en Ia alimentaci6n. 



2. lYIATERIALES Y METODOS 

2.1 LOCALlZACI6N 

El estudio de campo se desarrollO en los galpones de !a Secci6n de Aves del 
Departarnerrto de Zootecnia en Zamorano, la misma que se localiza en el Departamento 
de Francisco Moraz:oln, a 32 km de !a ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a una altura de 
800 msnm, con temperatura promedio annal de 24 ~c y una precipitaci6n media annal de 
l,lOOmm. 

2.2 ANThlALES 

Para el experimento se utilizaron 1,704 pollos por cido de ambos sexos, de Ia linea 
Indian River01 de pocas horas de nacidos, a los cuales se les suministr6 alimento y agua 
ad libitum. 

2.3 DISENO L"CPERIMENTAL 

Se utili.z:6 un diseiio de bloques completamente al azar (DBCA) en un aneglo factorial de 
4 x 3, los tra:tamieutos se distribuyerou en una fonna aleatoria en 24 COTnlles 
experimentaJes con una dimensiOn de 2 x 3 m, los cuales se dividieron en dos bloques. 
En carla uno de estes corrales se colocarou 71 pollos obtenlendo una densidad de 11.83 
aves/m2

, Se realizaron dos repcliciones del experimento, las cuales estu,~eron cspaciadas 
por un periodo de 2 semanas. 

2.4 TRATAlVITENTOS 

Se suministraron cuatro dietas cxpcrimentales de pre-truClo, cada una con distintos 
niveles de protdna c:ruda (PC). las cuales fueron suministrndas durante vlll"ios d\as de !a 
primera semana en un arreglo fuctorial de 4 x 3. El total de combinaciones de las dietas 
por el nUmero de dias fueron 12, las cuales se observan en Ia Tabla 1. 

Para los pollos de las combinaciones 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, II y 12 a1 terminar los dias 
designados de alimentaci6n se reemplaz6 las dietas e:..:perimentales por el nivel sugerido 
en las Tablas de Ia NRC (1994), Pam las siguientes etapas se utili7..aron los sigulentes 

1 IrulianRiver"IJrtemationaL P.O. Box82&. Nacogdoches. Tcx:w. 



niveles de pmteina: 23%PC (inicio), 20 %PC (crecimiento) y 18 %PC (finalizaci6n). 
La composici6n de carla dieta y de carla etapa se muestra en Ia Tabla2. 

Tabla 1. Combinaci6n de los nivcles de protefna cruda con los 
diferentes dias que se \ll a alimentar 

Protelna Cruda (PC) Dlas (D)_ Combinaci6n 
23% 3 I 
23% 5 2 
23% 7 3 
26% 3 4 
26% 5 5 
26% 7 6 
29"/<> 3 7 
29"/o 5 8 
29% 7 9 
32% 3 10 
32% 5 II 
32% 7 12 

2.5 VARIABLES i\-"IEDIDAS 

AJ fmalizar la primera semana se midi6 ei peso de 6rganos del tracto digestive (moll~a, 
proventrlculo, higado e intestine delgado mits p3.ncreas), se tom6 una muestra del 3% de 
carla sexo por corral. El peso corporal se midi6 tomando una muestra que represent6 e1 
42% de Ia poblaci6n de ambos se.xos en carla corral y el con=o alimenticio fue 
estimado mediante Ia diferencia del alimento suminiruado a1 inicio y e! alimento residual 
de carla semana durante los 42 dias de producci6n. La conversiOn alimenticia fue 
calculada scmanalmente divldiendo el peso acumulado sabre el conswno de alimento 
acumulado. La mortalidad acumularla se midi6 semanalmerrte dividiendo el mimero de 
muertos total sohre e1 m'tmero inicial de aves paraca cada combinaci6n de los 
tratamientos. A1 finalizar e1 ciclo productivo, en carla repetici6n se midi6 el peso en 
canal caliente (PCC) nmcstreando el 20% del total de canales (siete machos y siete 
hembras por corral), igualmente se midi6 el rendimicmo en canal (RC) expresado en 
porcentaje, en e1 cua1 no se tom6 en coonta ei menndo (mo!Ieja, proverrtriculo, higado, 
irrtestino). Tambi6n se midi6 el rendiroierrto de peclmga expresada en pon:entaje (RP) y 
el porcerrtaje de depos:ici6n de gmsa abdominal (GA), tomando como mue&tra el 3% de 
Ia p0blad6n decada corral. 

2.6 ANALISIS ESTADISTICO 

Los resultados se analizaron mediante un arnilisis de varianza (ANDEVA), utilizando el 
Modelo Lineal General (GLM) del paquete estadlstico "Statistical Analiysis System" 



(SAS"', 1993). Los datos corridos se agruparon y se analiz6 en conjunto por no babcr 
encontrado diferencias entre las repeticiones_ 

Los daiOs porcentuales de rendimiento en canal caliente, mortalidad, rendimiento de 
pechuga y grasa abdomin'al se sometiemn a correcci6n con Ia funci6n arco=o. Para Ia 
separaci6n de medias de los tratamicntos se us6 Ia prueba de Diferencia l'VIinima 
Significativa (LSD), utilizando una probabilidad de P< 0.05. 

Tabla 2. Composici6n de las dietas expcrimentales 

Pre-inicio Crecimiento Fiml 
Ingrediente y An8Iisis 23% 26% 29'% 32% 

- ("/o) ----------
Maiz 
Soya ( 48% PC) 
MonofosfJrto dicilcico 
Carbonato de Calcio 
Sal (NaCl) 
Preme;<e!a vii-mineral' 
Aceite vegetal 
Cob an 60""' 
Surmax 25"" 
D-L Metionina 

Anilisis Calculado 

49.87 
43.20 
1.08 
2.02 
0.30 
0.30 
3.00 
o.os 
0.04 
0.10 

39.96 29.86 
51.83 60.48 
0,96 0.85 
1.94 1.95 
0.30 0.30 
0.30 0.30 
4.53 6.14 
0.08 0.08 
0.04 0.04 
0.06 0,01 

19.68 58.70 62.52 
69.15 34.78 30.27 
0.73 0.72 0.55 
1.95 1.86 1.70 
0.30 0.30 0.30 
0,30 0.30 0.30 
7.77 3.12 4. )4 
0.08 0.08 o.os 
0.04 0.04 0.04 

O.OU 0.10 O.ll 

Proteina cruda 23,00 26.00 29.00 32.00 20.00 18.31 
B.\1kca1Jkg 3,000 3,000 3,000 3,000 3,100 3,200 
Calcio 1.03 1.00 l.OO 1.00 0,90 0.80 
F6sforo disponible 0.45 0.45 0.45 0.45 0.35 0.30 
Metionina 0,50 0,50 0.50 0.53 0.45 0.43 
Lisina 1.48 1.74 1.99 2.24 1.23 UO 

La dieta de pre-inicio sOlo se ofrece durante Ia primer-a semana La de inicio es Ia misma 
de23o/oPC. 
2 La premezc!a mineral-vitaminica provee los sigulentes camidades por kg de Ia dieta: 
Vitamina ~ 10,000 UI; colecalciferol, 2,500 UI; vitamina E, 10 UI; vitamina K3, 2 mg; 
ribofladna, 5 rug; niacina, 35 mg; D-[X!lltotenato de calcio, I0mg; biotina, 434.7 mg; 
acido ffili=, 0.75 mg; ,1tamlna Bl2, 12 mg; cloruro de co !ina, 250 mg; manganese, 70 
mg; hierro, 30 mg; zinc, 50 mg; cobre, 10 mg; yodo, 1.5 mg; cobalto, 0.15 mg; selenio, 
0.19 mg y amioxidante, 10 mg. 
3 Cob.m 6f/" prevenci6n de coccidiosis en po!los de engorde, 25 g /100 lb de alimento. 
'Surmax25 .. anrlbi6tico avilamicina, 182 g/100 Jb de alimento. 



3. RESULTADOS Y DISCUS! ON 

3.1 PESO CORPORAL 

En el Cuadra I, no existen difereneias significaiivas entre los promedios de peso corporal 
para ninguno de los niveles de protelna suministrados (23 %, 26%, 29".4 y 32% PC), lo 
cual es observable a traves de los 42 dias. 

En cuanto a1 nUmero de dias durante cl cua1 se suministr6 el tratamiento (tres., cinco y 
siete dias) se observ6 una diferencia estadistica significativa (Po=0.052) en e! peso 
corporal a los 14 dias para el dia tres y cinco con respecto al dla siete. Para Jog datos de 
los dias restantes nose detect6 una diferencia significativa. 

De lo arrterior se concl"ye qoo sumirristrar diferentes niveles de protelna mAs altos en 
dietas pre-inicio no tieuen un efecto significativo sobre el peso corporal a trave.~ de todo 
el ciclo productivo. Sin embargo, del nUmero de dias durante el cual se surninistrarou las 
dietas con diferentes niveles de proteina se obtnvo mejor peso corporal en el dla 14 si se 
suministmba las dietas hasta el dia 3 6 5, tambiffil se observ6 tma tendencia dccremental 
del peso a medida que se a:umentaba el nivel de protelna y los dias en que se 
suministraron las dietas. No se encorrtr6 una diferencia signific:rtiva en las imerncciones 
entre el nivel de protelna y el nUmero de dias. 

Estos resultados se pueden atribnir a que los requerimientos de proteina del ave son 
rnayores durante los primeros dias, por lo cual el ave no usa sus reservas que posee en Ia 
yema sobrante despue& de ec!osionar ya que obtiene Jo que necesita del alimeuto, por lo 
cuaJ puede utili= sus reservas en el desarrollo corporal y e1 desarrollo del sistema 
rnmune. 

Los resultados de este estudio coinciden con los encontrados por Summers y Leeson 
(1985), quienes al aumerrtar el nivel de proteina cruda de 16% a 2:2"/o en Ia dieta desde el 
dla 28 hasta el dia 49 no obtuvieron respuesta en el incremeuto de pew corporal 

E1rtos resultados contrastan con los encontrados por Smith y Pesti (1998), quienes 
obtuvieron mejor peso corporal (P< 0.05) aumerrtando e1 nivel de proteina cruda de 16% 
a 20"/,. desde e1 dia 18 a1 dia 53 en aves del cruce Ross x Ross 208, de igual manera 
Roush (1982) obtuvo mejor peso corporal en machos aumentando los nivcles de protelna 
cruda de un 23% a un .26% en las dietas de inicio, y de 18% a 19"/,. en las dietas de 
:finalizaci6n disminuyendo el tiempo de cambio entre dietas de 28 a 27 dias. 



Los resul:tados de este esmdio colll:raStan con los encorrtrados por Jackson et al. (19821 
quienes condujeron un ectudio empleando pollos machos con d objetivo de estudlar el 
efecto de dlstintos niveles de proteina (20"/o, 24%,28% y 32%) y cnergia (3000, 3200 y 
3400 kcal11Ei1cg) en pollos de engorde, en donde las dletas se suministraron ad libilum, 
durante 49 dias de producci6n, concluyeron que a1 usar :rnayures niveles de protelna cruda 
(28% y 32% PC) se obtiene un mejorpeso corporal {1><0.01). 

Cuadro 1. Efecto de los difcrentes nh•e1es de proteina en dietas pre-inicio durante los 
primeros tres, cinco y siete dias sobrc cl peso corporal 

Diasdeedad(d) 7d 14 d 21 d 28 d 35 d 42d -- --- ---·--
Proteina Cruda (PC) 

(g)-

23% 120.2 273.2 550.5 944.5 1,389.5 I, 736.3 
26% 115.5 271.3 547.4 949.9 1,376.7 1,750.5 
29% 113.6 275.1 532.2 932.0 J ,368.8 1,767.2 
32% ll0.5 268.8 534.9 953.4 1,349.6 1,769.5 

D:ias {D) 

3 118.4 283.9' 557.3 966.7 1,371.7 1,787.3 
5 117.6 27>.5" 538.4 937.4 1,379.9 1, 763.1 
7 108.9 258.8b 528.0 930.7 1,361.9 1,713.7 

ValorF 6.13 
Probabilidad 0.0052 

PC x D n.s. n.s. u.s. n.s. n.s. n.s. 
-;;:-s-Medias con igualletra en !a misma oo.lumna no difieren estadisticarneute. 

1 C.V.=7.48 

3.2 CONSUl\10 DE ALThfENTO 

En el Cuadro 2, los datos muesl:rar! que no exi.stieron diferencias significativas para todas 
las edades, de acuerdo a! incremento de proteina en las dietas en el com;umo de alimento. 
Sin embargo, se detecr6 lll1& difercncia alw.mente s:ignificativa al suministrar las dietas 
basta el dia tres y el dia cinco, incrementfutdose el co=o de alimento (P=0.0339) hasta 
el dia 14. Para el resto de los dias de producci6n no se detect6 ninguna diferencia 
significativa en el consumo de alimcuto. SegUn los datos obten.idos se observ6 que n.o 
hay interacci6n. entre los niveles de proteina y nfunero de dias durante los cuales se 
suminist:raron los tratamien±os, raz6n por la cual podemos afirmar que los dos factores 
son completamente indcpcndientes. 



EI aumento en el consumo de alimento hasta Ia segunda semana se puede atrihuir a que d 
animal desarrolla un mejor siskrna a nivel del tracto intestinal, por una alimentaci6n 
temprana y con altos niveles de proteiua, por lo cua.l el ave aumcnta ou cons= ya que 
posee una mayor capacidad de absorber los alimentos. 

Este resultado contrasta con el realizado por Smithy Pesti (l998), quien.es condujeron un 
e,>,.-perimento con aves del cruce Peterwn x Arbnr Acres de un dia de edad, aumemando 
los niveles de prmeina cruda de 16% a 20"/o y 2-1% en Ia dieta, alimcnuindolos desde el 
dia lS al dia 53, concluyendo que se rcdujo significatlvamente el consumo de alimento 
(P<O.OS). Los rnismos autore~ reiialan que en las aves de el cruce Ross x Ross 208 no 
exi,<;te difercncia significativa e:n el consumo d~ alimento. 

El e~iudio realizado pur Jackson el al. (1982} concluy6 que al aumenlar los niveles de 
prmeina en la dicta no se dieron carnbios significarivos en ei consumo de alimento 
(P<0.05), lo cual concuerda con los resultados de esre =dio. 

Cuadro 2. Efecto diferentes niveles de proteina en dietas pre-inicio durante los primeros 
tres, cinco y siete dias sobre el consumo de alimento 

Diasdeedad(d} 7d 14 d 1 21 d 28d 35d 42d 
Protcfna Cmda (PC) (g) 

21% 112.4 424.2 869.6 1,579.4 2,35S.S 3,312_7 
26% 108.5 40&.7 867.6 1,573.0 2,3-10,9 3,314.6 
29"/o J 14.8 430,1 877A 1,558.9 2,317.9 3,277.8 
32% 106.6 405,0 845.9 1,560.5 2,321.2 3,296.8 

Dias (D) 

3 1 14.6 429.3' 887,0 1,595.5 2,345.5 3,3292 
5 112.0 425.8" 875,2 1,586.9 2,369.1 3,326.8 
7 1 05.1 39S.Sh 833.3 1,521.5 2,289.5 3,241.9 

ValorF 3.73 
Probabilidad 0,0339 

l'C x D n.~. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
•:L Medias con i<malletra en la mima cnlumna no difieren estadisticamente. 
1 C.V.=9.12 -

3.3 CONVERSION ALL\lENTICIA 

J:l[j el Cuadro 3 so observan los indices de conversiOn alimenticia (ICA) para cada 
semana, el ani\isls estadistico dio resultados que no representaron diferencias 
significativas para los 42 dia.s del experimento en ninguno d" los fuc:tores. 



No existen diferencias significativa.s en Ia intcracd6n entre los factores, par lo cual sc 
concluye que Ia conversiOn alimemicia no aumenta ~i incrcmentamos el porcentaje de 
proleina cmda en Ia dieta pre"inicio. 

Este resultado contrasta con encontrados por Roush (1982), estudio mencionado 
anteriormem:e,. del que se conduy6 que para optjmizar la wnversi6n alimenticia se debe 
ineremenrar la diera de inicio a un 30"/o PC y Ia de !inaliz&::i6n a 26% PC y su tiempo de 
cambiodebe~rde24 dias. 

El cstudio realizado par Smithy Pesti (1993), mencionado amcriormente contrasta con 
los resultados obtcnidos, ya que el indice de conver~i6n alimenticin tanto para el cruce 
Ross x. Ross 208 como p:rra Peterson x. ;\cres decreci6 a medida qu~ se incrementaba c1 
nivel de proteina. 

Los resultados de estc nabajo contrasl:an con los estudios de Jackson er al (1982), 
quienes concluyt<ron que Ia conversiOn alimenticia mejoraba si se aumentaba el nive\ de 
protcina cruda a 32% durante los 49 dia~ del ciclo productive del polio de engorde 
(P<O.Ol). 

Cuadra 3. Efecto de diferentes nivcles de proteina en d.ietas pre-inicio durante los 
prim eros tro:s, cinco y siete dias sabre Ia conversiOn alimenticia 

0 ias de edad (d) 7d 14 d 21d 28 d JSd 42d 
Protelna Cruda (PC) 

23% 0.94 1.53 !.57 1.67 1.95 1.91 
26% 0.93 1.54 1.59 1.65 1.70 1.89 
29"/o 1.01 L56 1.65 1.67 1.71 1.86 
32% 0.96 1.51 1.61 1.63 1.72 1.87 

Dias(D) 
3 0.97 L54 1.59 1.65 1.71 1.86 
5 0.95 1.54 1.62 1.69 1.91 1.89 
7 0.96 1.53 1.59 1.63 1.68 1.90 

PCxD n.s. Q' n.s. c,. n.s. n.s. 

c.v. 9.57 

3.4 i\IORTALTDAD 

En el Cuadro 4, no se observan diferencias significativas para ambos factores (%PC y 
nl!mcro de dias) dUiante todo ei ciclo de producci6n. Sin embargo, se detect6 una 
dil'erencia altarnentc significativa en Ia intcracci6n de los factores sabre el porcentaje de 



H 

moualidad durante Ia primera semnna IJ""'.0022). Para el ~to de las semanas no se 
detectaron interacciones sigcifica:tivas. 

Cuadro 4. Efecto de diferentes niveles de proteina en diela1; pre-inicio durante los 
primcros tres, cinco y siel~ dias sabre Ia mortalidad 

Dias de edad (d) 7d 14 d 21 d 2Sd 35 d 42 d 
Proteina Cruda (PC) 

( %) -----------

23% 1.06 --, 
~-~- 3.99 4.34 4.93 5.63 

26% !.76 4,11 4.46 4.93 5.28 6.57 
29% 1.29 3.75 4.4ii 5.40 6.22 6,92 
32% 1.64 3.87 4.46 5.40 6.34 7,16 

Dias (0) 

3 1.14 3,61 4.14 4.93 5.46 6.69 
5 1.50 3.17 4,32 4.49 5.28 6.25 
7 1.67 4.3 I 4.S4 5.63 6.34 6.78 

PCxD 
Valor F 4.37 

Probabilidad 0.0022 ~·- ~· u n.s. n.s. 
C.V. 35.7 

En el Cuadro 5, lo;; datos demucstran que los niveles d~ proteina de 29 y 32 % 
suministrados durante los dias 5 y 3 respectivamcnte, los cuRies regi~on una menor 
monalidad que las demis interacciones, sin embargo se puede observar que !a interacci6n 
de los facto res solo represcmaron diferencia.s signilicativas durante los prim eros 7 dias de 
vida (P-' 0.0022), e~.ta diferencia en mortalidad desapru:we para el resto de los dias de 
vida del polio de engorde. 

La mejoria en Ia reducci6n de la mortalidad durante Ia primera semana se debe a que el 
aumento en el nivd de proteina durante los primeros dia;; suple a1 pollito de los 
rcquerimientos que necesita, mientrdS los residuo~ de Ia yema son mejor utiliu.dos como 
anlic:uerpos que mejoran cl desarrollo del sistema inmune primario, ci cual es critico para 
un desarrollo posterior de las estructuras inmunes secundwias de lo~ pollitos 
represcntando menores tasas de morllllidad. 



Cuadra 5. Efuctos de las interacciones entre c1 nivel de pmtcina cruda y cl nU.mero de 
dias durante el cual se ali menta en diems pre·inicio sobre Ia mortalidad 

7d 14 d 21 d 28d 35d 42d --·--·----
PCxD --------(%)--------

23%x3 
26%x3 
29"/o X 5 
29"/o X 7 
32%x3 

0.70"" 
070 .... 
o.ooru~ 
0.70"' 
o.oo'"' 

ValorF 4.37 

3.l7s 
2.828 

2.1la 
3.528 

z.s28 

3.&78 

3.1i~ 
3.528 -,,. 
0. -

3.17° 

• ..,~s ..... _.:> 

3.528 

3.878 

4.93° 
4.588 

5.998 

5.99" 
5.63° 
5.9~ 
5.63B 

Probabilidad 0.0022 ILS. n.~. ILS. n.s. u.s. 
"Medias con igual lena en Ia misma columna no dilieren estadlsticamente. 
"- 8 Medias con igualleua t'Dla mismn fila no difieren estadisticamerue. 
1 C.V.= 35.7 

3.5 PESO FINAL EN CA.t-..,'AL CALIEi\'T£ 
RE~'DTh11El\"10 DE PECHUGA Y 
ABDOi\fTNAL. 

RENDL\IIENTO Ei'; 
DEPOSICI6N DE 

Para el peso en canal caliente (PCC), rendimiento en canal (RC), rendimiento de 
pechuga (RP) y deposid6n de gr:a.sa abdominal (GA) que se muestran en el Cuadro 6, los 
datos no muestran ninguna diferencia significativa para ningUn nil"el del factor protein.a o 
nUmero de dias duranle e1 cual se suministr61a dieta nisus interacciones. 

Estos .resultados se contraponen con lo alirmado par Roush (1982). qui en encomr6 que a! 
aumerrtar los niveles de prorcina cruda de icicio de 23% a 27%, manteniendo el nivel de 
proteina cruda en Ia etapa de finalizad6n en 18% y eJ tiempo de cambia entre raciones 
fue de 35 dias se obtenia mejores n:ndimientos de !a canal. 

Los resultados de este ensayo cont:ra,"tan con los encontrados por Smithy Pesti (1998). 
quienes concluyeron que tn el cruce de Ross x Ross 208 se obruv:iemn mejoras en el 
rendimiemo de canal debida a Ia interacci6n entre cl i!lCI"emento de protciua en la dicta y 
el cruce dt razas de los pollos de engorde. 

Estos re!;ultados difieren con los encontrados par Jack..<on el al. (1982), quienes 
comprobaron que a medida que aumentaban el nivd de protelna en Ia dicta (20%, 24%, 
28% y 32% PC) disminu[a Ia cantidad de gra.<a abdominal depositada en Ia carcasa. 
Como rcoultado encontraron que a! usar 32% PC en la dieta el contenido de gra-m ern 
menor a! d\! los demM tratamientos. 
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Cuadra 6. Efecto de diferentes. nivclcs de protein a en dietas pre-inicio durante varlos dias 
de Ia primera semana sabre el peso en canal caliente, rendimiento en canal, 
rendimiemo de-p=huga y deposici6n de grasa abdominal 

Proteina Cruda (PC) 

23% 
26% 
29% 
32% 

DiM (D) 

3 
5 
7 

PCC 

(g) 

1.535.4 
1,524.6 
1,526.0 
1,557.0 

],558.4 
\,523,9 
),522. 7 

RC 

(%) 

71.4 
72.1 
70,9 
71.9 

7l.S5 
71.59 
71.38 

RP 

(%) 

2Ui 
21.3 
21.6 
21.0 

21.09 
22.22 
21.01 

GA 

(%) 

1.63 
1.54 
!.61 
1.55 

!.59 
1.56 
!.59 

PC;.: D n.s. n.s. u.s. n.s. 
PCC Peso en canal caliente; RC Rcndimiento eo. canal; ~Rendimiento de Pechuga; 
GA"" DeposiciOn de= abdominal. 
1C.v."' 26.9; 2C.v."' ~ 1.65; 3C.V.= 69.11; ->c.v."'1 o.zo 

3.6 PESO DE ORGAN OS 

En el Cuadro 7, se detect6 una diferencia signlflcaliva en el pe!<O •ivo (PV) para los 
distintos niveles de proteina en la primcra semana (P=O.OISO), siendo superior Ia media 
del peso para el control (23% PC). Sin embargo, no e_xistieron diferencias signiticativas 
para esta variable en cuanto a.! nirmero de dias en los cuales sc suminiru6la dieta. 

Para el resto de las variables: Peso de hlgado (PH), peso del prov~ntriculo (PP), peso de 
la mollcja (PM) y peso del intestine d•:lgado m:is pancreas {PID) no ex:istieron diferencias 
si::nificativas a los 7 dins de edad. analizando cada fuctor por separado. lgualrnente no se 
detectaron inkracciom:s enrre los factores para las variables. t:;(cepm para cl peso del 
intestine delgado m:is pancreas (P=0.0227). 

En el Cuadro S, se rnucstran las interncciones entre fuctQrcs, en las cuales exi~n 
dife:rencias significativas, en donde el peso de intestine delgado mfu: pancreas aumenta. 
Es importante aclarar que !a media dd peso del intestine dclgado rruis pancreas que 
obtuvo mayor valor fue el de Ia dieta control (23 %PC x 3 dias). 



Cuadru 7. Efecto de div=~ nivelcs de protcina en dietas pre-inicio y difcrentes dias 
dwante Ia primera s~mana de edad sabre cl peso de Organos del tratto 
digestive 

PV PH PP PM PlD 

Protelna Cruda (g) (g) (g) (g) (g) 
(PC) 

23% 142.6" 5.9 1.8 6.8 17.0 
26% 132.4"" 5.6 1.7 6.4 16.2 
29% 135.6b 5.6 1.7 6.7 16.7 
32% 133.1° 5.7 1.7 6.3 16.2 

Valor F 3.44 
Probabilldad 0.0180 

Dfas (D) 

3 140.1 5.8 1.8 6.8 16.8 
5 133.1 5.5 1.7 6.5 16. I 
7 134.7 5.7 J.S 6.3 16.7 

PCx D 
Valor F 4.37 

Probabilidad '-' n.s. n.$, n.s. 0.0227 
PV- Peso ,;vo; PH- Peso del higado; PI>= Peso del proventriculo; P;-..r- Peso de Ia 
molleja; P!D"' Peso de intestino delgado mis p1iocreas. 
1C. v."" 12. 79; •c. v."' r9 .54; -'c.v."' 2s.o2; 4c.v."' 19 .o3; :c. v.,. 17.42. 

Cuadro S. Efecto de Ia interacci6n entre proteina cruda en dictas pre-inicio y mimero de 
dias wbre el peso del intestino delgado mas pancreas 

PCx D PID Va.lorF Probabilidad ------ .. - ---·-
(g) 

23 X 3 18.6 
26 X 7 17.3 
29 X 7 17.2 2,53 0.0227 
32 X I 17.0 
29 X 5 16.9 

PIO- Peso del intestine delgado mlis p:increas. 



3.7 Al"'\'ALlSlS ECONOMICO 

El an:ilisis econfunico se basb en 1'1 COSIO del a!imemo de cada combinaci6n de dictas 
pre-.inicio. Los prccios de cada dieta pre-.icicio varian de acuerdo a la canlidad de 
ingredientes usados (Cu.adro 9}. Los precios de las dietas de inicio, crecimiento y 
finalizaci6n fueron iguales pam todo~ los tra±amientos son : 28.24, 27.57 y 27.48 US$ 
por cada 100 kg de ooncentrado resptrlivamente. 

Cuadra 9. Precio de las dietas pre-inicio con distimos niveles d" prmeina 

Preinicio 

Proteina Croda (PC) 

23% 28.24 
26% 29.07 
29"/o 29.90 
32"/o 30.86 

Costas en USS por cada 100 kg de concentrado (costa de los ingredientt:S y costo del 
mezclado). 
S=o I US"' 14.5 Lps. 

Bn e1 Cuadro 10 se puede apreciar que a medida que se incrementO e1 nivel de proteina 
cruda en la dieta pre-inicio basta el dia Ires se increment61a rentabilidad, como resultado 
se obtuvo que la dieta que eorrticne 32% de proteina cruda prt:Senta el mcjor indice de 
reotabilidad. (50%). Cu.ando se aliment6 con las dietas pre-inicio ~ia el dfa cinco, la 
mejor rcntabllidad fuc Ia de Ia dieta con 32% PC, ~guida porIa dieta control (23% PC) y 
por Ultimo las dieta..~ con 26% y 29% PC respeclivameme. Es importante aclarar que 
estas dos Ullimas dietas bajaron su rentabilidad notoriamente a1 incrementar los dfas de 
alimentaci6n dunurte Ia pri.mera semana (Cuadro 11). SegUn los datos dd Cuadra 12 
cuando sc alimerrt6 durante los siete primeros dias con las dietas pre-inicio se obtuvo 
mejor remabilidad con Ia dieta de 23% (control) y 26% PC. El resto de las dietas (29% y 
32%) bajaron ~u rentabilidad dristicamente, contrastando con los datos del Cuadra 11. 

E!Ms resultados concuerdan con los re•Ji·rados par Estrada {1999), quien concluy6 que a! 
aumentar los niveles de prmcina du.rante los prim eros siete dias en )a linea Indian River®, 
se redujo Ia reniabilidad. 



Cuadra 10. Estado de resulrados usando nivdes de protcina en dietas prc-inicio en polio; 
de engord~ hasta el d!a tres 

Prateina Cruda 23%( control) 26% 29"/, 32% 

Ingre~os 

Precio de Carne (S!kg) 1.67 1.67 1.67 1.67 
Came Produdda (kg) 348.&1- 342.73 333.18 3~2.73 
Total{$) 582.22 572.35 556.41 572.35 

Costos 
Fijos (S) 29,86 29.86 29.86 29.86 
Variables($) 366.73 359.08 346.79 351.36 
Total (S) 396.59 388.94 376.65 381.22 

Utilidad (SJ 185,63 183.41 179.76 191.13 

Renmbilidad/Costos (%) 46.81 47.16 47.72 50.14 
El precio de concentrado y de carne son precios de transferenda. 
s .. 1 us"' 14.5 Lps. 

Cuadra 1 I. Esrado de resultados usando niveles de prateina ~n dietas preinicio hasta el 
dia cinco 

Proteina Cruda 23% 26% 29% 32% 

Ing:resos 
Precio de Came ($&g) 1.67 1.67 1.67 1.67 
Carne Praducida (kg) 336.36 333.64 335.00 345.91 
Total (S) 561.73 557.17 559.45 577.67 

Costas 
Fijos (S) 29.86 29.86 29,86 29.86 
Variables (S) 353.51 352.80 361.08 358.95 
Toll!l ($) 383,37 382.66 390.94 388.81 

Uti!idad (S) 178.36 174.51 !68.51 188.86 

Rentabilidad!Costos {%) 46.52 45.60 43.10 48,57 
El pn:cio de concentrado y de carne son precio~ de tranSferencia. 
s-.. 1 u~ 14.5 Lps. 



Cuadro 12. Esrado de rt:Sllb:ados usando niveles de proteillll en dictas pre-icicio ha.<rta el 
dla sicte 

Proteina Cruda 23% 26% 29% 32% --
Ing.-esos 
Pn:cio de Came (S/kg) 1.67 1.67 1.67 1.67 
Carne Producida (kg) 322.73 328,18 328.64 311.82 
Total ($} 538.95 5~8.06 54S.S2 520.74 

Costos 
Fijos ($) 29.86 29.86 29.86 29.86 
Variables (S) 345.75 352.12 361.34 346.59 
Total (SJ 375.61 38!.98 391.20 376.45 

Utilidad (S) 163.34 166.08 157.62 144.29 

Rentabilidad/Costos (%) 43.49 43.48 40.29 38.33 

El pn:cio de concentrado y de carne son predos de tran~ferencia 
S"' I US"' 14.5 Lps. 



4. CONCLUSIONES 

Dajo las cundidone.~ que se condujo el ~.-perimemo ;;e concluy6 qu~ ~e incrementa el 
peso corporal del ave durante los primeros 14 dias y se reduce Ia mortalidad durante Ia 
primera scmana si se alim.,nta con mayores niveles de protdna durante los primeros 5 
dias de vida. 

Aonque las mejora;; bio16gicas obt"!lidas no se mamienen durante todo d ciclo de 
producci6n, ci anil.isis ccon6mico detennin6 que estos incrt:memos en peso corporal y 
red1.1cci6n en monalidad durante en Ia;; primeras ctapas conduoen a 1.1I1 incremento de Ia 
rentabilidad proporcionul ul incremento de prot~ina durante los primeros tres dias de edad 
de las aves, puesto que a! aumentar el nivel de proteina cruda a 32% durante los primeros 
tr~s dias de cdad de los pollos se incrementO Ia rentabilidad en un 5%. 



5. RECOMENDACIONES 

s~ recomi.enda Ia implementaci6n del uso de 32% de proteina cruda durante los prirneros 
tres dlas de edad de las aves en Ia alimentaci6n de las explotaeiones avicolas, ya que se 
obl.iencn incrementos en Ia n:ntabilidad hasta de un 5%. 

Se recomienda evaluar este e;•:perimemo cambiando Ia linea bajo la< mismas o diferemes 
condiciones, ya que se pueden obtener resultados difcrentes a los que se obtuvo en este 
estudio debido a que no toda-; las aves poseen Ia misma capacidad de respuesta que puede 
ser limit.ada par su gen6tica 



6. BIBLIOGRAFIA 

DALE, N. 1998. Alimentos y Nutrici6n. Dietas de "pre-inicio~ para pollos. Julio, 
Industria Av:ico!a. -1-Jp. 

D!Bf-.,'ER., J. J., !<.'fiGHT, C. D., KITCHELL, M. L., ATIVELL, C. A., DOWNS, A. C. 
and IVEY, F. J. 1998. Early feeding and del'dopment of the inmune sy~icm in 
neonatal potlltry. J. Appl. Potlltr)' Res. 7: 425-43"6. 

ESTRADA, E. 1999. Efecto de diferen:tes niveles de protefna en polio> de engorde 
durante Ia primers semana. de vida. Proyecto Especial del Programa de Ingeniem 
Agriinomo, E Zamorano, Honduras. I Sp. 

JACKSON, S,, SUI>-IMERS, J., and LEESON, S. 1982. Effects of dia.tery protein and 
energy on broiler carcass composition and efl:iciency of nutrient utilization. 
Poultry Sci. 6!: 2224-2231. 

Kl\'lGHf, C. 1998. Nulrici6n neonatal de aves. Alim.:ntos Balanccados para Animales. 
Nov-Die. 13-!Sp. 

ULBURN, l\.L S. !998. Practical a5pects of early nutrition for poultry. J. Appl. Poultry 
Res. 7: 420-424. 

Pll'vlENTEL, J. 1998. La importancia de Ia alimcmaci6n temprana. Simp6~io de 
Nutrici6n Poultry Sci. Assoc. En Agosto 2, P~nn. State. Univ. Vol 16, No. S. 

ROUSH, \V. B. 1982. An investigation of protein levels for broilers oiarter and finisher 
ratio!l5 and the time of ratio change by responce surface methodolo!,')'. Poultry 
Sci.62: JIO-ll6. 

SAS Tnsdmte. 1993, SAS"' User's Guide Statistics. Version 6.04 Edirion. SAS Institute 
Inc., Cary, NC. 

Sl\IITII, E. R.., and PES11. G. M. 1998. Metabolism and Nutritiou. In.fluencc of broiler 
strain cross and dietary protein oftbe perfomancc of broilers. Potlltry Sci. 
77:276-281. 

Stfll,fll.ffiRS, J.D., and LEESON S. 1985. Broiler carcass composition as affected by 
amino acid supplementation. Can. J. Anim. Sd. 65:717-723. 



SUMMERS, J. 0., SPRATT, D and ATKTh'SON, J. L. 1991. Broiler weight gain and 
carcass composition when fed diets varying in amino add balance, dietary «!leg)' 

and protein level. Poultry Sci. 71: 263-273. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (i:\'RC). 199~. NutricmJ. Requirements ofPoulDJ•. 
9th rev. ed. National Academy Press, Washington, D.C. 

UJ\'1, Z. 1998. Impact of Early Nutrition on Poultry: Review of presentations. J. AppL 
Poultry Res. 4: 452-455p. 

UI\'I, Z., GANOT, s., and SKLAN, D. !998. Metabolism and Nutrition. Posthatch 
development of mucosal function in tlle broilers small intestine. Poultry Sci. 77: 
75..82. 



7. ANE.\:OS 

Anexo L Cuadrados medios, grados de Jibertad y probabilidades para Ia variable 
dependiente peso corporal y consumo de alimento a los 42 d\as de edad 

Fuente GL Peso corpor-.tl Consumo de alimento 
Error 34 26,05l.l1 40,945.43 

Proteina (PC) 3 2,815.05 3,439.63 
(0.9548)* (0.9683)* 

Dias (0) ' 19,373.75 32,692.41 
{0.4829}~ (0.4583)* 

PC xO 6 2,592.97 25,838.88 
{0.9959)• (0.7043)~ 

Bloqtle l 6,582.3! 1,7&8.91 
(0.6184)• (0.8357)* 

R' 0.07 0.14 
C.V. 9.19 6.13 

•R.cpresenta la probabilidad. 

Anexo 2. Cuadrados m<'ilios, grados de Jibertad y probabilidades para Ia vari~ble 

dependiente conversi6n alimenticia y mortalidad a los 42 dfas de edad 

Dias (D) 

PC xD 

Bloque 

R' 
C.V. 

3 

2 

6 

* Representa Ia probabilidad. 

0.0050 
(0.8025)" 

0.0061 
(0.6719)" 

0.0046 
(0.9312)* 
6582.31 

{0.6184)* 
0.12 
6.54 

(0.7145)* 
0.0043 

(0.6438)" 
0.0041 

(0.8544)* 
0.0122 

(0.2678)* 
0.15 

45.87 



. .\nexo 3. Cuadrados mcdios, grados de libenad y proba.bilidades para el peso d.: Organos 
del tracto digestivo a loR 7 dias de edad 

Fuente GL PV PH PP PM PID 
E=c 177 302.61 1.25 0.1993 1.5S S.35 

Proteina (PC) 3 1,042.36 O.S2 0.20185 2.58 7.47 
(0.0180)"- (0.5816)"' {0.3885)~ (0.1829)• (0.4448)" 

Dlas (D) 7 806.41 1.64 0.3124 4.04 9.57 
(0.0724)"' (0.212W (0.4245)~ (0.0802)~ (0.3202)" 

PC xD 6 514.92 1.79 0.2000 1.33 21.08 
(0.1231)" (0.2058)" (0.4312Y (0.5365)~ (0.0227)'" 

Bloque 2,390.23 3.72 0.4078 2.% 30.47 
(0.0055)'" (0.0869)* (0.1544)* (0.1727)* (0.0577)" 

R' 0.16 0.08 0.07 0.08 0, 1 I 
C.V. 12.79 19.5-l- 25.02 19.03 17.42 

""Representa Ia probabilidad. 
PV= Peso \1vo· PH<=< Peso del higado· PP= Peso del . - . provenrriculo; PM"' Peso de Ia 
molleja; Pill"' Peso de intestino delgado mli.s pancreas. 

Anexo 4. Cuadrados rnedios, grados de libertad y probabilidades para 1a variable 
dependientc peso en canal calierue y rendimiento de canal a los 42 dias de 
.C.d 

Proteina (PC) 3 3,562.65 0.0016 
(0.9959)"" (0.9969)* 

Dias (D) 2 5,~47.66 0.0016 
(0.9688)* (0.9826)* 

PC xD 6 8,184.32 0.0021 
(0.9995)* (0.9999) .. 

Bloquc I 15,269.16 0.0022 
co.7673Y (0.8798)* 

R' 0.01 0.005 
c.v. 26.98 41.65 

"" Representa Ia probabilidad. 



Ane;<o 5. Cuadrados medias, grados de liberiad y proba.bilidades para !a variable 
dcpendierrte rendimiento de p<!cbuga y &posiciOn de grasa abdominal a los 42 
dias de cdad 

Fuente GL Rendimiento de GL Dcposici6n de 
pecbuga grasa abdominaL 

Error 34 0.0456 ]] 0.0001 

Protdna (PC) 3 0.0003 3 0.0002 
(0.9990)* (0.3"581)"' 

Dias (D) 2 0.0011 2 0.0002 
(0.9761)* (0.2664)"' 

PC xD 6 o.ooos 6 o.oooos 
(1.0000)* (0.7749)* 

Bloque 0.0017 I 0.0012 
(0.8456)• (0.0218)'• 

R' 0.005 0.60 

c.v. 69.1] 10.20 

* Represcnta Ia proba.bilidad. 
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