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RESUMEN

Durante la captura v transporte del polio de engorde a la planta de proceso, este es objeto
de un manejo rouy intense que le produce mucho estres. El objetivo de cste estudio fue el
de delenninar y cuantificar las causas de merma de peso del polio, desde su sacrificto hasta
el iniclo de su procesamiento. El estudio se Ilevo a cabo en las granjas de produccion de
polio de engorde pertenecientes al GRUPO ALCON y a contratistas de la misma empresa.
Estas granjas estan localizadas en cuatro zonas de produccion: Santa Cruz de Yojoa,
Occidents, San Buenaventura y Villanueva, y Progreso y Choloma. La toma de datos se

realizo durante las practices normales de carga y transporte de polio desde las granjas a la
planta de proceso. Se pesaron treintajabas (conteniendo de 9 a 10 polios porjaba) por
rastra, las cuales fiieron pesadas en tres ocastones: ai momento de la carga al Ilegar a la
planta y al momento del colgado. Se Ilevo a cabo un anilisis de regresion para las variables
indepcndientes (en porcentaje del peso vivo): merma durante el transport©, merma durante
el periodo de residencia y para la merma total. Las variables independientes tomadas como
factores estresantes fueron (en minutos): tiempo total de transporte ticmpo total de
residencia, tiempo de ayuno a la carga, tiempo total de ayuno y el peso (en libras) del
polio en granja, Los porcentajes de merma total obtenidos en el estudio varian desde
0.70% hasta 2.52%, Del estudio se puede concluir que la zonificadon fue esencial para
obtener modelos de regresion con alto poder predictivo. El peso de polio en la granja no
influyd en la merma de peso en ntnguna de la zonas. El manejo que recibe el polio en la
granja ttene efecto sobre la merma tanto en transporte como la merma durante el periodo
de restdencia en la planta de proceso. Combinendo (a informacion de las cuatro zonas se
observo que el mejor tiempo de ayuno antes de carga es de 4 a 5 h; 2 h de tiempo total
de residenciayde9al0hpara tiempo de ayuno total
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L INTRODUCCION

Una empresa bien organizada que esta dedicada a la produccion de polio de
engorde debe conocer cuaJ es la merma de peso del polio durante su transports a la planta
de proceso. Hoppe el al. (1989), afirma que debido a que las aves de engorde han sido
seleccionadas para un rapido crecimiento y un incremento en la deposicion do musculo sc
han vuelto mas vulnerables al estres que las razas originaies.

Durante la captura y transporte a la planta de proceso, el ave es objeto de un
manejo muy intenso que le produce mucho estres. El estres es el principal causante de que
el peso corporal disminuya rapidamente y por Io tanto la empresa debe de poner eniasis en
reducir el estres durante esta ultima etapa de produccion del polio de engorde. Entre los
aspectos que producen estres durante la cosecha estan; el tiempo de ayuno. el sistema de
caprura del polio, el tiempo de carga, el tiempo de transporte, el tiempo que permanece el
polio en la planta antes de ser procesado.

Las perdidas de peso corporal pueden deberse a factorcs no tensionales como la
perdida de liquido corporal, evacuaciones normalcs del contenjdo intestinal, y al uso de las
reservas encrgcticas y proteicas riormales de el metabolismo del ave.

No se pueden establecer parametros precisos para evaluar la merma de peso del
polio durante estas practices, debido a una feita de informacidn al respecto y a que los
sistemas de captura varian de una empresa a otra. Segun Pefialva (s.f.) estas mermas se
consideran del orden de 1.5% bajo condiciones optimas de manejo y clima derrtro de un
periodo de tiempo de operaclon rmnimo; pero generalmente ocurren bajo condiciones
adversas,por lo que Began a ser del 3 al 5%.

El diagnostico sobre la merma de peso cn transporte posibilita el encorrtrar una
forma mas adecuada paia reducirla. La toma de datos de este esrudio se Uevo a cabo
durante el proceso normal de carga y transporte del polio vivo hacia la planta de
procesamiento.

EI objetivo de este estudio fue determinar y cuantificar las causas de merma de
peso del polio, desde su transporte hasta el bicio del proceso de sacrificio.

r. mraonoccron
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II.REVISIONDE LITERATURA

2.1 ESTRES

Hay varias defimciones de estres. Nilipour (1995) lo define simplemente como las
respuestas no especificas del ave a los cambios en su ambiente externo o intemo. Segun
Miles (s.f.) el termino estres cubre una gran variedad de condiciones extemas o estimulos
a los cuales los animates son expuestos. Cualquier eslimulo adverse es Bamado ''eslresor"
y la respuesta del animal a estos estresores es Uamada "respuesta al estres." Desde el purrto
de vista fisiologico el estres se considera que es una respuesta no espedfica a estimulos
intensos nocivos o anormales (Anbmmo, 1982). Bixler (1996), opina que un ave esta en
estado de estres si requiere hacer un esfuerzo fisiologico compensatorio para poder
adaptarse a algun ambiente agresivo que incida en su bienestar.

El estres es visto como una adaptacion a un ambiente adverso; este proceso de
adaptacion pasa por Ires fases: alarma (flight), el rendimiento de las aves no se ve
afectada; resistencia (flying), ocurre cuando la adaptacion se hace dificil v el ave baja su
rendimiento pero sobrevive; y la latiga (fatigue), cuando el estresor es tan prolongado que
el ave termina por cansarse v posiblemente morir (Wilsony Schneider, 1981).

Comprender todas las consecuencias fisiologicas del estres es bastante dificil,
siendo una de estas razones es la existencia de alrededor de 1400 cambios fisioquimicos en
el cuerpo del animal que pueden estar relacionados con la respuesta al estres (Idem).

Cuando el ave sufre estres por calor el equilibrio acido-base en la sangrc sc rompe
debido al incremento en la tasa respirator!a, el cual disminuye la concentration de didxido
de carbono incrementando el pH en la sangre produciendo una alcaJosis respiratoria. Para
aliviai un poco este problema se pueden adicionar eleclr6Iitos cuino ser NaCI, KC1,
K2SO4, KHCO*, y HC1; ya que estos tlenden a bajar el pH sanguhteo y a aumentar el
consumo de agua,

Durante estados de estres prolongados, se activa la liberation de la hormona
adrenocorticotropica (ACTH) por parte de la pituitaria. La ACTH actua sobre la corteza
adrenal para produclr corticosterona, la cuaJ provoca la movilizacfon dc reserves
corporales para obtener energia disponible para eludir el factor que provoca el estrbs
(ROCHE S.A., 1995).

2.1.1 Factores estresautes

Durante el periodo de engorde el ave esta expuesta a muchos factores estresantes;
algunos de estos seran enumerados a continuacion (Aguilar elal„ 1995):
>HI manejo que el pollito recibe eo la locubadora ej.: conteo, clasificacion. vacunacion,

etc. y el traslado de este a lagranja.
>EImanipuleo que reciben al ser descargados del camion a la galera y luego al redondel

de cria.
> Cambios drasticos de temperature dentro del galpon al momento del arribo del pollito a

lagranja,

II. REVISÏÜN DE LITERATURA

2.1 ESTRÉS

Hay starias definiciones de estres. Nilipour {i995} lo define simplemente como las
respuestas no especificas del ave a los cambios en su ambiente estereo o interno. Segun
bïiiles (si) el termino estres cubre una gen variedad de condiciones externas o estímulos
a los cuales los animales son earpttestos. Cualquier estimulo adverso es llamado “estresofl
y la respuesta del animal a estos estresores es llamada "respuesta ai estres." Desde el punto
de triste fisiológico el estrés se considera que es una respuesta no especifica a estímulos
intensos nocivos o anonnales (Anonimo, i982}. Bixler {i995}, opina que un ave esta en
estado de estres si requiere hacer un esfiterzo fisiológico cornpcnsatorio para poder
adaptarse a algún ambiente agesivo que incida en su bienestar.

El estrés cs visto como una adaptacion a un ambiente adverso; este proceso de
adaptacion pasa por tres fases: alarma {flight}, el rendimiento de las aves no se ve
afectada; resistencia {flying}, ocurre cuando la adaptacion se hace dificil 1.-’ el ave baja su
rendimiento pero sobrewrive; 3,» 1a fatiga {tatigue}, cuando el estresor es tan prolongado que
el ave termina por cansarse y posiblemente morir {iïlilson y Schneider, 1931}.

Comprender todas Ias consecuencias fisiológicas del estres es bastante dificil,
siendo una de estas razones es la existencia de alrededor de 1413€! cambios fisioquinticos en
el cuerpo del anís-nai que pueden estar relacionados con la res-puesta al estrés (idem).

Ülfifldü ei ave sufre estres por calor el equilibrio acido-base en la sangre se rompe
debido al incremento en la tasa respiratoria, el cual disminuye la concentracion de dióxido
de carbono incrementando el pH en la sangre produciendo una alcalosis respiratoria. Para
aliviar un poco este problema se pueden adicionar eiectrolitos corno ser NaCl, KCI,
Kzfi üs, ICHCÜs, y HCl; ya que estos tienden a bajar el pi-I sanguíneo 3' a aumentar el
consumo de agwi.

Durante estados de estres prolongados, se activa la liberacion de la hormona
adrenocorticotrropica {ACTI-I} por parte de la pituitasia. La ACTI-I actua sobre la corteza
adrenal para producir corticosterona, la cua] provoca la tnotvilizacion de reservas
corporales para obtener energia disponible para eludir el factor que provoca el estres
(RÜCHE se. 1995).

2.1.1 Factores estresantes

Durante el periodo de engorde el ave esta expuesta a muchos factores estresantes;
algunos de estos serán enumerados a continuacion (Agttilar et n!” 1995}:
le El manejo que el pollito recibe en ia incubadora ei: conteo, clasificacion, vacunación,

etc. y el traslado de este a la granja.
>- EI martipuleo que reciben al ser descargados del cansion a la galera y luego al redondel

de cria
3* Cambios drásticos de temperatura dentro del galpón al momento del arribo del pollito a

ia granja.
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> Las vacunaciones realizadas en lagranja.
> Oompetenoia por alimento y agua de haber insuficiente cantidad de equipo en el galpon
> Estres causado por la presencia de aiguna enfermedad.
> A1realizar tratamientos contra enfermedades.
> A1 realizar muestreos tanto los serologicos como muestreos de peso,
> La presencia de especies extranas a la exploration ej.: pcrros, pajaros silvestres, patos,

etc.
> El no mantener las condiciones adecuadas dentro del galpon; ej.: cama humeda,

bebederos sutios, inadecuada altura de equipo. etc.
> Sonidos muy fuertes.
> Altas temperaturas ambtentales y altahumedadrelativa durante el desaiTollo del ave.
> Elmanipuleo que el ave recibe durante lacosecha: captura, carga, transporte, descaraa,

espera en el anden, el ayuno, la temperatura ambiental y humedad relativa a que se HeN'a
a cabo todo este proceso.

2.2 TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

Los factores estresantes de mayor efecto negative en la explotacion avicola son el
calor y lahumedadrelativa. La temperatura corporal normal de una ave adulta es de42°C,

EI ave es capaz de controlar su temperatura corporal a partir de la segunda o tercer
semana de edad; esta termoregulacidn ocurre si la temperatura ambiental estA entre 11°C a
20°C menos de los 42°C de la temperatura corporal (Nilipuor, 1993), La temperatura
ambiental dptima esta errtre los 18°C y 24°C y una humedad relativa optima esta entre cl
65% y 70%. Hay cuatro metodos que el ave utiliza para eliminar calor: convection,
conduction, radiation, y evaporation. Bajo condiciones normales de 21 a 24°C con el
55% de humedad relativa, alrededor del 75% del calor corporal del ave se pierde por los
tres primeros metodos (Idem), pero arriba de los 30°C la mayor parte del calor es
eliminado por evaporacion. Esta evaporacion de agua de los pulmones esta ur/ersamente
relacionada con lahumedad relativa de!galpon y se logra a traves del jadeo,

Las aves en forma natural responden al estres por altas temperaturas y/o humedad
redutiendo su actividad fisica, aumento del jadco, extendiendo sus alas para aumentar la
superficie corporal y asi permitir que los mecanismos de conduccion y de conveccion sean
mas eficientes. Como regla empirica se sabe que el consumo de alimento se reduce del
1.5% al 2% por cada 1UC mas altos de los 27*0 (idem). En la Figura 1, (Swiek er al,
s.f.), mucstra las respuestas fisiologicas del ave al estres calorico.

i’ Las vacunaciones
‘e Competencia por alimento y agua de haber insuficiente cantidad de equipo en el galpón
:2» Estrés causado por 1a presencia de alguna enfermedad.
3* Al realizar tratamientos contra enfermedades.
P AI realizar muestreos tanto los seroidgicos como muestreos de peso.
La La presencia de especies extrañas a ia explotacion ej_: perros, pajaros silvestres, patos,

etc.
1* El no mantener las condiciones adecuadas dentro dei galpón; ej; cama húmeda,

bebederos sucios, inadecuada altura de equipo. etc.
‘:2 Sonidos muy fuertes.
3* Altas temperaturas atnbientales ‘j,’ aita humedad relativa durante el desarrollo del ave.
>- EI maraipuico que el ave recibe durante Ia cosecha: captura, carga, transporte, descarga,

espera en el araden, el ayuno, ia temperatura ambiental y humedad relativa a que se Heva
a cabo todo este proceso.

2.2 TERÏPERATURA ‘i’ HUIHEDAD RELATIVA

Los factores estresantes de mayor efecto negativo en la explotacion avicoIa son el
caior f; Ia humedad relativa. La temperatura corporal normal de una ave adulta es de 42°C.
EI ave es capaz de contratar su temperatura corporal a partir de la segunda o tercer
semana de edad; esta termoregtdacïon ocurre si la temperatttra ambiental esta entre I 1°C a
EÜÜC menos de los 42°C. de 1a temperatura corporal {Ïsïiïipuon 1993}. La temperatura
ambiental optima esta erttre los 13°C v 24°C 5' una humedad relativa optima esta entre c1
455% f; ‘ana. Ha}; cuatro metodos que eI ave utiiiza para eliminar calor: convección,
conduccion, radiacion, v evaporacion. Bajo condiciones normales de 21 a 24°C con el
55% de humedad relativa, alrededor del ‘Wi/i dei calor corporal del ave se pierde por ios
tres primeros metodos {idem}, pero arriba de ios EÜT, ia mayor parte del calor es
eliminado por evaporación. Esta ewraporacion de agua de los pulmones esta inversamente
relacionada con 1a humedad relativa del galpón 3' se Iogra a tratres del jadeo.

Las aves en forma natural responden al estrés por altas temperaturas 3do humedad
reduciendo su actividad fisica, aumento deíjadco, extendiendo sus alas para aumentar 1a
salpecrficie corporal y asi permitir que los mecanismos de conduccion y de conveccion sean
ntas eficientes. Como regla empírica se sabe que e] consumo de alimento se reduce del
1.5% al 2% por cada 1”C más altos de los ETC {idem}. En 1a Figuera 1, (Swick er ot,
si}, muestra ias respuestas fisiologgícas del ave al estres calorico.
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2.3 ELAYUNO

£1 ayuno antes de la matanza tiene como finalidad el evilar contaminarion de la
came del polio en la planta de proceso y eviiar alias mortalidades en el iransporte, Si bten
cs cierto que el ayuno causa mermas en el peso corporal, economicamente puede ser mAs
impactante la conlamtnacion y la mortalidad que se daria stn ayuno.

Salmon (1979) postulo que el alimcnto en el tracto digestivo provcc nutrientcs y
cncrgia cn las primcras horas del ayuno, pcro con periodos prolongados de ayuno el rcjido
corporal es metabnlizado para llenar los requerimientos de nutricntes y energia, En la
mayone de los casos, el contenido en el sistema digesnvo disminuye alcanzando un valor
cerca del 1% del conlentdo iniciaJ en 5-6 h (Ntltpuur, 1995).

Pefialva (s.f.) cstablece que para polios de engorde un pcn'odo de ayuno de S- 1 2 h
como el rnas indicado; con periodos mayores el contenido Intestinal sera muy acuoso y
con clerta acumulacl6n de eases en los clegos y con periodos nicnorcs cl Intestino rctcndra
contenido solido aumentando el riesgo de contamination en la planta de proceso.

Veerkamp (19S6) establecio que Iu tnerma de peso generalmente es de 0.2%-Q.5%
por horn, a parrir del initio del ayuno. Veerkamp (197S) report0 que la merma despues de
3 horas de ayuno es de 0.353% por hora dc ayuno; el calculo la merma como la sumatoria
de la perdida de peso de las partes comestibles (incluye el cuello, higado, corazon, y (a

molieja), del couteoido en el tracto digestive,y viscera*.
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Figura 1. Respuesta fisiológica de pollos al estres calórico
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2.3 EL AYÜNÜ

EI ayuno antes de 1a matanza tiene como finalidad el evitar contaminación de ¡a
carne del pollo en [a planta de proceso y evitar altas mertalidades en el transporte, Si bien
es cierto que el ayuno eauaa mermaa en el pese corporal, eeondmicammte puede ser más
impactante la contaminacion y Ia mortalidad que se daña sin ajruno.

Salmon (Iüïü) postuló que el alimento en el tracto digestivo provee nutrientes 3'
energía en las primeras horas del aytmo, pero con pefiodos prolongados de ayuno el tejido
corporal es metahnlirndo para llenar los requerimientos de nutrientes y energía, En Ia
mayoria de los cases, el contenido en el sistema digestivo disminuye alcanzando un ‘fliiür
aerea del 1% del contenido inicial en Snü h íHilipour, 1995"}.

Penalva [SJÍJ estahleee que para pollos de engorde un periodo de ayuno de 8- l 2 I‘:
como el más indicado; een periodos ¡nayeres el contenido intestinal será muy acuosa y
con cierta acumulación de gases en los ciegos y con períodos menores el iztteet-ino reto-mira
contenido solido aumentando el riesgo de contaminacion en 1a planta de proceso.

Veerkamp [I 986] estableció que In Inenna de peso generalmente es de D.?.%«Ü.S%
por hera, a partir del irficio del ayuno. ïteerkamp (IEJTSJ reportó que la men-na después de
3 ltoras de ayuno es de [1.353% por hora de ayuno; él calculo la merma como 1a sumatoria
de Ia pérdida de peso de las partes comestibles (incluye el cuello, higado, corazón, y [a
molleja}, del contenido en el tracto digestivo, y viaeeraa.
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Leesony Summers (1981) encontraron una re]adon lineal entre el tiempo de ayuno
y la merma de peso: la merma como porcentaje del peso vivo igual a 1.65 + (0.06 x horas
de ayuno). En este ensayo ayunaron a las aves sin restringirles el acceso a agua. Ellos
proponen que ayunar al ave por 5 hantes del Iransporte es Io mas indicado.

Ramussen y Mast (1989) Uevaron a cabo un ensayo, en la Univcrsidad Estatal de
Pennsylvania, para cuaniificar la merma debido al ayuno. Las aves utilizada en este estudio
tenran 7 semanas de edad y fueron transferidas a jaulas de 1.2m*1.2m*0.5111, hasta las
7.5 semanas, edad a la cual se conio el ensayo. La merma fUe calculada de la siguiente
manera; (peso antes del ayuno - peso despues del ayuno/peso antes del ajuno) x 100. Los
resultados de este estudio se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1.La merma de peso del polio debido alayuno

Tratamierrto n Peso en granja (g) Peso a matanza(g) Merma(%)

8/n ayuno 63 1171* 1171a 0C
6 horasde ayuno 55 1207a 1173a 2.Sb
12 horas de ayuno 56 1168a 113 Ia 3.1*
18horas de ayuno 56 1204a 1136a 5.4'

a_cMedias con diferente letra difieren significativamerrte conP< 0.05.
Ramussen y Mast (19S9).

2.4 PROCESO DE CARGA Y TRANSPORTE

En las maniobras de carga y transporte del ave, el factor humano ticne mucha
mjerencia sobre el eslres que se le causa al polio. Las jaulas que estan disefiadas para
alojar cierta cantidad especlfica de aves, no se debe exceder. Segun Bixler (1996) los
factores fisicos que irtciden en al merma de peso durante el proceso de carga y transporte
son: 1) El tomar las aves por las patas, invertirlas y acarrearlas a lasjaulas. 2) Los danos
fisicos al ser metidas a las jaulas en la rastra. 3) Los efectos del calor y el aglomeramiento
durante e) transporte al rastro. La verrtilacion cn cl anden debe ser suficiente para
mantener al ave a una temperatura y humedadrelativa adecuada para reducir e) estres

2.5 REDUCTORES DE ESTRES

Los factores de mariejo durante la etapa de carga y transporte del polio hacia la
planta de proceso, que producen estres, son poco modificables. Por esta razon es que se
han Devado a cabo estudios para cncontrar clcmcrttos quimicos dc fact! aplicacion que

J

Leeson v Summers (1981) encontraron una relacion lineal entre eI tiempo de ayuno
v Ia merma de peso: la merma como porcentaje dei peso vive igual a 1.65 + (ÜJÏIHS a horas
de ayuno}. En este ensayo RÏLLHZIÜH a. las aves sin restringiries ei acceso a agua, Ellos
proponen que agrunar al ave por 5 h ames dei traitsporte es Io mas indicado.

Rnmussen v Meat {i989} llevaron a eaizso un ensayo, en Ia Universidad Estate} de
Pennsvlvaïfi a, para cuantificar la merma debido a} ajeno. Las aves utilizada en este estudio
tenian T semanas de edad j; fueron transferidas ajanias de l.2m*I.2m*Ü.5m, hasta ‘las
"L5 semanas, edad a 1a coai se corrio ei ensayo. La merma fire calculada de la siguiente
manera: {Ireso antes dei ayuno u peso después del avunofpeso antes de] ayuno} n; IÜÜ. Los
resultados de este estudio se presentan en ef Cuadro 1.

Cuadro 1. La merma de pese del pollo debido a! ayuno

Tratamiento n Peso en granja {g} Peso a Inatanzag) Merma {iris}

n95” ames 53 11?? 11'11“ o“
ti termas" ¿asma 55 tae?“ Hrs“ as“
f3 ¡taras si? avant? 56 tres“ 113 I“ 3.1“
Ir? fieras de (¡IJWIHÜ se 1234‘ 1 E35“ 5.4i
H Medias con diferente ietra difieren significativamente con P-i ELÜS.
Ramnsscn y Ivíast (1989).

1.4 PRÜCESÜ DE CARGA Y TRANSPÜRTE

En las maniobras de carga v transporte del avg p] factor humano tiene mucha
injerencia sobre el estres que se Ie causa al pollo. Las jaulas que estan diseñadas para
alojar cierta cantidad especifica de aves, no se debe exceder. Según Bixier (1995) los
factores fisicos que inciden en al merma de peso durante el proceso de carga j,’ transporte
son: l} EI tornar ias aves por ias patas, invertidas j’ acarrearias a ias jaulas. 2} Los daños
fisicos al ser metidas a Ias jauIas en Ia rastra. 3} Los efectos del calor y ei agiomeramierno
durante e] transporte ai rastro. La ventilación en eI anden debe ser suficiente para
mantener ai ave a una temperatura v humedad reiatit=a adecuada para reducir ei estres.

2.5 REDUCTÜRES DE ESTRÉS

Los factores de manejo durante la etapa de carga y transporte del pollo hacia 1a
pIanta de proceso, que producen estres, son poco modifi cahies. Por esta razon es que se
han Nevado a nabo estudios para encontrar elementos químicos de fáeii aplicación que
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reduzcan este estrds. Algunos de estos qaim)cos que sc ban cncontrado son: el 5cido
aseorbico (AA) y los clectrolitos en sus dtstintas formulae!ones comcrcialcs.

2.5,1 Acido ascorbicn (AA) o vitamina C

Las aves de ahora necesitan mucha ayuda para resistir el estres; uno de eslas
ayudas cs cl AA. Las aves tienen la capacidad de producir su propio AA a ravel renal y
hepitico, por lo que unos anos atras no sc consideraba como una necesidad dietetica,

Pardue y Thaxlon (19S6), revisaron cl papcl del AA en aves y concluyeron que las aves
cxpuestas a cxccso de estres pueden tener una neccsidad mctabAlica de AA maj'or a su
habilidadde sintetizarlo.

2.5.1.1 Mecanismo de acclun. El mecanismo de accidn del AA para reducir los estadns
de tension relacionados con la mortalidad o perdida de peso corporales, es a naves de la
reducciAn en la sintesis de coilicosterona (ROCHE S.A, 11195). Junto a la liberation dc
corticosterona, se produce una disminuciAn de AA en glandulas adrenalcs. Segun Lopez
(s.f) cl AAticndc a regular la liberaclAn de corticosterona, por lo que cualquicr situation
de tens!An aurnentara la demanda de AA y el ave no sera capaz de stntctizar suficiente AA.

2.5.1.2 Estudtos realizndos, Se han Ilevado a cabo cstudios para cncontrar la dosis de
aplicacion adecuada para reducir las mermas debido al estres. Fleichcr (1991), utilizA 972
ppm de AA en el agua, 32 h antes del sacrificio. En este estudio se conduyA que la adiciAn
de vitamina C no tuvo ningun efecto sobre la rnerma de peso del polio.

Zaviezo (1994), asegura que 50-200 mg de vitamina C en el allmento ayudan a
soportar los efectos del estres produtides por altas temperaturas; pero asi mismo asegura
que puede bajar el rendimiento del ave si no esta expuesta a una situation estresantc,
debido probablcmcntc al efecto depresivo de la vitamina C en el consumo de oxigeno.

En un estudio Ucvado a cabo cn San Luis Potosi, Mexico, sc cuantificaron las
mermas en peso corporal obtenidas duranie las maniobras dc transporte y proccsamiento
de polios de engorda con y sin la suplcmentation de vitamina C y cstabilizadores en el
agua (Perialva, s.f). Los tralamientos conststieron en la suplementaciAn constantc dc AA a
una dosis dc 1 kg de AA/1.000 I. de agua 24 h previo cmbarque al rastro, y un tratamiento
testigo sin adition dc AA. Se tomaron al azar 98 aves clinieamente sanas de cada casein
(60% machns y 40% hembras). EIalimento sc retire 1 h antes del cmbarque y se llcvaron
a cabo las mismas practical de raanejo que normalmcnte se realizan durante las maniobras
de carga, transput te, descarga y sacrificio. El riempo de transponc fiic dc 5 h y cn la
platafoTma del rastro pcrmanecieron3 h mas antes del sacrificio.

Se presentA difcrcntias significativas estadisticas cntrc los tratamientos para las
mermas al ilcgar al rastro, el peso de los animales al final de la descarga, la merma cn cl
rastro, asi como en al mcrma total lanto en machos como cn hembras, siendo
stgnificativamente menor en las aves trutadas con AA Los rcsultados del estudio se
muestran en el Cuadro 2.

s

reduzcan este estres. ¡‘algunos de estes quimicos que se han encontrado son: el acido
aseorbieo {AA} y los electrolitos en sus distintas formulaciones comerciales.

1.5.1 Ácido ascórbico {sus} o writaoiiaa C

Las aves de ahora necesitan mucha ayuda para resistir el estres; uno de estas
ayudas es el aa. Las aves tienen la capacidad de producir su propio AA a nivel renal y
hepático, por 1o que unos años atras no se consideraba como una neeesidaa dietetica.
Pardue y Thai-don {i935}, ret-isaron el papel del AA en aves y concluyeron que las aves
expuestas a exceso de estres pueden tener una nectesidad metabólica de AA mayor a su
habilidad de sintetizarle.

2.5.1.1 ntecnnismo de nacion. El rneeanisttio de accion del AA para reducir los estat-los
de tension relacionados con 1a mortalidad o perdida de peso corporales, es a tratres de la
reduccion en 1a sintesis de eonieosterona {RÜCHE sa, 1995}. Junto a 1a liberacion de
eerticosterona, se produce una disminución de AA en glándulas adrenales. Según Lüpez
[sf] el AA tiende a regular 1a liberacion de eertieosterona, por lo que cualquier situaeiürt
de tension aumentara la demanda de A)». y el eve no sera capaz de sintetizar suficiente AA.

1.5.1.3. Estudios realizados, Se han llevado a cabe estudios para encontrar la dosis de
aplicacion adecuada para reducir las merntas debido al estres. Fletcher {[991}, utilizo 913
ppm de AA en el agua, 32 h antes del sacrificio. En este estudio se eoneluysfi que la adición
de tritarnina C no tuvo ningún efecto sobre la merma de peso del pollo.

Zayieze {i994}, asegura que fiü-ÉÜÜ mg de vitamina C en el alimento ayudan n
soportar los efectos del estres producidos por altas temperaturas; pero asi mismo asegura
que puede bajar el rendimiento del ave si no esta expuesta a una situaeion estresante,
debido probablemente al efecto depresivo de la trirarnina C en el consumo de oxigeno.

En un estudio llevado a cabo en San Luis Potosi, lx-téxieo, se euanfifiearon Ias
mermas en peso corporal obtenidas durante las maniobras de transporte y procesamiento
de pollos de engorda con y sin la suplementacion de vitamina C y estabilizadores en el
agua (Penalva, sti}. Los tratamientos eonsistieron en la suplementaeiñn constante de AA a
tina dosis de l kg de atar l JJÜÜ l. de agua 24 li previo embarque a] rastro, y un tratamiento
testigo sin adición de rut. Se tomamn al azar 93 aves etiniearnente sanas de eada caseta
[dBi/u machos y ¡«lüïa hembras}, El alimento se retire 1 h antes del embarque y se llevaron
a cabo las mismas prácticas de manejo que normalmente se realizan durante las maniobras
de carga, transporte, descarga y sacrificio. El tiempo de oansporte fite de zi b y en la
plataforma del rastro permanecieron 3 h ¡nas antes del sacrificio.

Se presento diferencias signifieatitras estadisticas entre los tratamientos para las
mermas al llegar al rastro. el peso de los animales al fina] de la descarga 1a merma en el
rastro, así oorno en al merma total tanto en machos como en hembras, siendo
significativamente menor en las aves tratadas con AA. Les resultados del estudio se
muestran en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Mermas de peso corporal en polios de eagorde coo y sin la
suplementacion de vitamina C en el agua de bebida

Tratado Testigo

# Aves Media (g) DS # Aves Media (g) DS

Peso en granja 98 2694a 347 98 2646a 352

Mermarastro1 97 131b 38 96 147* 34

Merma total 2 92 402* 65 S5 399a 62

Merma machos 55 145b 44 57 160a 35

Merma hembras 43 109* 22 41 or*i
i—i 27

Merma% rastro3 97 4.Sb 1 96 5.5a 0.9

Distintas letras en el renglon muestrandiferencias sigmficativas (P <0.05).
'Merma rastro =animales pesados al arribo del rastro.
ÿerroa total =diferencia de peso granja y peso despues de proceso.
3Merma% rastro »merma % peso al arribo al rastro y peso granja,
Penalva, s.f

De este estudio se concluy6 que hay una respuesta favorable hacia la dismjnucion

de las mermas de peso durante el proceso de carga y transporte del polio vivo cuando se
adicionu laStamina C.

Se realho un estudio en Honduras (Fernandez, 1995) en cuanto a la utilizacion dc
AA en el agua de bebida, para reducir la merma en el peso corporal. Se utilizaron aves de
40 dlas de edad. Se pesaron 12 aves por jaba, las que fiieron colocadas en las rastras al
azar; el segundo pesaje se Uevo a cabo Ih despues que Ilego la rastra a la planta. Las aves
ayunaron un total de 8 horas con 45 mm. Se suplemento 1000 ppm de vitamina C en el
agua de bebida 24 h antes de la capture del ave, Fernandez (1995) asegura que si no se
aplica en el agua de bebida los niveles de \itamirta C cacn a su nivel original (antes de la
suplementacion) en tan solo 8 h. Los resuhados se muestran cn cl Cuadro 3.

Cuadro 3. IftUizacidn de vitamina C para reducir las mermas en el
transport© del polio

Grupo Peso en Granja Peso en Anden Merma Merma
(?) (?) (g) (%>

Control 2,003.5 1,933.2 74.5 3.51
Tratado 1,928.2 1.S72.S 59 2.S7

Fernandez (1995).

‘í’

Cuadra 2. liïermas rie pese corporal en pollos de engerde cen y sin la
suplementación de vitamina C en el agua de bebida

Tratade Tesfige

# Aves lvíeclia {g} DS # Aires "lirlerïia {g} DS

Peso en ganja se 2694* 34? 9a 35,453 3 52
Marina rastrel 97" 1 3 1h 33 95 1417* 34
ivïenna tetal i 92 4er‘ 55 35 ser‘ 62
Merrna maches 55 14s“ 44 s? 15cv a5
Merma hembras 43 199i‘ 22 41 13g“ 2T

Ivierrna aa rastros 9? 4.a“ 1 ÉÉ __ ___ _ as“ 119
Distintas letras en el renglón muestran diferencias significativas {P {G135}.
Ilvïerma rastro = animales pesadas si arriba del rastre.
zMerma tetal = diferencia de pese granja y pese después ¿le princesa.
3Mern1a ‘ia’: rastro = merma ‘M: pese al anihe al rastre 3! pese ganja
Penalva, sf

De este estudie se cencluve que hay una respuesta fairerable hacia la disminución
de las rnerrnas de pese durante el precese de carga y transporte riel pelin vive cuando se
adíeienú la VÏÍRHIÍHEL C.

Se realize un estudie en Hentluras (Fernandez, 1995} en rasante a la utilización de
AA en el agua de bebida, para reducir la rnerrna en el pese eerperal. Se utilizaren aves de
4G dias rie edad. Se pesaren 12 aves per jalea, las que fiieren celeeadas en las rastras ai
azar; el segunda: pesaje se lleve a cabe I h despues que llege la rastra a la planta. Las aves
avunaren un tetsi de S horas een 45 min. Se suplemente IÜÜÜ ppm de vitamina C en el
agua de bebida 24 h antes de la captura del ave. Fernandez (1995) asegura que si ne se
aplica en el agua de bebida les niveles de ‘vitamina C caen a su nivel eriginal {antes de la
suplementación} en tan sele E h. Les resulrades se muestran en el Cuaere 3.

Cuadra 3. Utilización de vitamina C para reducir las ¡net-mas en el
transporte riel peile

Grupo Pese en Granja Pese en Andere Jlrlersna Marina
{a} {a} (a) 12%}

Cenar}! ¿G11135 1,933.2 T45 3.5i
Traducir: LQESE LSTEE 59 2.8‘?

Fernandez {r s95).
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Aqui se puede observar claramente que los polios que redbieron la suplementacion
con vitamina C resistieron mejor el estres causado por el transporte a laplanta de proceso.
Bs de hacer notar la faJta de respaldo estadistico en este estudio.
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Aquí se puede observar claramente que les police que recibieron 1a suplementación
een vitamina C resístieron mejor ei estrés causado por el transporte a, la planta de preeeee.
Es de hacer notar la falta. de respalde estádístiee en este estudie.



IIL MATERIALES Y MJ&TODOS

3.X LOCAJLXZACION

HI estudio se realizo en las granjas de production de polio de engorde del GRUPO
ALCON, Las granjas estan localizadas en cuatro zonas: Santa Cruz de Yojoa, Occidente,
San Buenaventura y Villanueva, y Progreso y Choloma. La planta de proceso
(PRONORSA) estalocaKzada en Villanueva, Cones.

Las distandas de las granjas a la planta de proceso son muy variables. £n la zona
de Santa Cruz de Yojoa van desde Ios 60 km hasta Ios 72 km; en Occidente van desde los
10 km hasta los 74 km; en San Buenaventura y ViJJanueva desde los 3 km hasta los 64 km,
v en lazona de Progreso y Choloma desde los 23 km hasta los 49 km.

Las granjas localizadas en las zonas de Occidente. San Buenaventura y Villanueva,
y Progreso y Choloma pertenecen a contratistas que trabajan para el GRUPO ALCON.
Las granjas localizadas en Santa Cruz deYojoa son propias de la empresa.

3.2 MATERIAJLES

- Bascula de plataforma con lector digital (110x 0.05 Lb.).
- Jabas para enjaular los polios.
- Termometro digital.
-Lector digital de humedad relativa.
- Rastras para transportar los polios a la planta de proceso.
• Polios de engorde de la linea Arbor Acres x Peterson

3.3 TOMA DE DATOS

£1proceso de carga y transporte a la planta de proceso comienza a las 6:00 pm y
finaliza a las 6:00 am. Se muestrearon las rastras a diferenles horas durante todo el
period© de carga y transporte del polio.

Se pesaron 30 jabas por rastra, las cuales fueron pesadas en tres ocasiones; al
momento dc la carga, al ilegar a la planta de proceso y al moment© del colgado. Cadajaba
contenia de 9 a 10 polios.

Con la finalidad de no entorpecer el proceso normal de carga y transports del
polio, las 30 jabas eran las ultimas en ser cargadas en la rastra y las primeras en ser
descargadas al llegar a la planta. Tambien eran las ultimas jabas de la rastra, de doode se
tomo la muestra, en pasar al proceso de colgado (el inicio del procesamiento).

Se muestreo el peso de los dos tipos de jaba vatias. Se pesaron 416 jabas grandes
(0.92 m x 0.40m) que en promedio pesaron 15.00 lb y se perron 590 jabas pequefias
(0.95m x 0.32m) que en promedio pesaron 11.55 lb. Este muestreo se hizo ya que antes

del calculo del porcentaje de merma el peso de lajaba vada fUe restado del peso de lajaba
con los poUos.

In- snxrEmaLas Y sIÉToDoS

3.1 LÜCALIÜACEÜN

El estudio se realizo en las granjas de produccion de pollo de engorde del GRUPO
ALGÚN. Las granjas están localizadas en cuatro zonas: Santa Cruz de Yojoa, Üeeidente,
San Buenaventura y Villanueva, y Progneso 3-‘ Choioma. La planta de proceso
(PRÜNÜRSJÁ) esta iooaiizadn en Viilarmeva, Cortes.

Las distancias de las granjas a Ea planta de proceso son muy tratiables. En la zona
de Santa C1142 de Yojoa van desde Ios 6G km hasta Ioa T2 km; en Üeoidente van desde los
IÜ km hasta los T4 km; en San Buenaventura y Villanueva desde los 3 km hasta los 454 km,
y en 1a zona de Progreso y Choloma desde Eos 23 km hasta los 49 Ion.

Las granjas Íoealizadas en tas zonas de Üeeidente, San Buenaventura y Villanueva,
y Progreso y ChoIoma pertenecen a contratistas que trabajan para eI GRUPÜ ALGÚN.
Las granjas localizadas en Santa C1112 deYojoa son propias de la empresa

3.2 NIATERIAIES

n Basonla de piatafonna eon leotor digita} (1 1G x {lüfi 1.13.}.
u Jabas para. enjaular los pollos.
- Termometro digital.
u Lector digitai de humedad reiativa.
—- Rastras para transportar los pollos a la planta de proceso.
- Pollos de engorde de Ia Linea Arbor Aerea :-: Peterson

3.3 TÜNLK DE DATÜS

El proceso de carga j,’ transporte a la planta de proceso confianza a las ozüü pm y
finaliza a las ÜZÜÜ am. Se maestrearon ias rastras a düïerentes horas durante todo eI
periodo de carga 3-’ transporte del pollo.

Se pasaron 3G jabas por rastra, las ettaies fixeron pesadas en tres ocasiones; al
momento de Ia carga, al ilegar a la planta de proceso f; ai momento del colgado. Cada jaba
contenía de 9 a 1Ü poiios.

Con la finalidad de no entorpecer el proceso normal de carga y transporte dei
pollo, ias 3G jahas eran ias úitimas en ser cargadas en 1a rastra y las primeras en ser
descargadas al llegar a ia planta. Tambien eran Ias idtimas jabas de la rastra, de donde se
tomo la muestra, en pasar a1 proceso de colgado {el inicio del proeesamienuto}.

Se muestreo e! peso de ios dos tipos dejaba xraoias. Se pasaron 415 jabas grandes
{i392 rn n; ÜAÜm) que en promedio pasaron IíÜÜ lb y se pasaron 59d jabas pequeñas
{Üflfim x {Him} que en promedio posaron 11.55 ib. Este muestreo se hizo ya que antes
del eaienio del porcentaje de merma ei peso de tajaba venia file restado del peso de Ia jaba
een ‘los pollos.
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Se tomo la temperature y humedad relariva en el galpon y en el anden de la plartta
de proceso.

Los polios tuvieron acoeso a agua de bebida hasta el moTrierrto que se miciaba la
carga. La cosecha se realizaba manualmerrte con cuadrillas de 6 a 7 hombres para cajgar

una rastra. La luz electrica se apagaba al iniciarse la carga y habia ventilacion continua
durante todo el proceso, dentro del galpon.

La toma de datos se realize en un total de 20 granjas repartidas entre las cuatro
zonas de la siguiente manera: 5 granjas en Santa Cruz de Yojoa, 3 granjas en Occidents,
5 granjas en San Buenaventura y Villanueva, y 7 granjas en Choloma y progreso.

La toma de datos comenzo en el mes de novicmbrc y tcrmino cn cl mcs dc abril;
los dias en que sc tomaron los datos fiieron escogidos al azar, tratando siempre de cubrir
las cuatro zonas de produccibn de polio antes mencionadas.

3.4 VARIABLES ESTUDIADA3

Las variables depend!entes tomadas en este estudio fueron:
- Porcentaje de merma durante el transporte, que se calculo con la siguiente formula:
((peso en granja-peso en p)anta)/peso en granja) x 100.
- Porcentaje de merma durante el periodo de residencia, que se calculo con la siguiente
formula: ((peso en planta- peso antes del colgado/peso en granja) x 100,

- Porcentaje de merma total, que se calculo con la siguiente formula: ((peso en
granja-peso antes del colgado)/pcso cn granja) x 100.

Las variables independiernes tomadas fueron:
- Tiempo total de transporte (TTT), se tomo desde el final de la carga hasta la llegada a la
planta de proceso.
- Tiempo de ayuno a carga (TAG), se tomo desde el inicio del ayuno hasta el inicio de la
carga de lasjabas pesadas para el estudio.
- Tiempo de ayuno total (TTA), se tomo desde el inicio del ayuno hasta el inicio del
colgado de los polios provenientes de las jabas pesadas para el estudio.
- Tiempo total de residencia (TTR), se tomo desde la llegada de la rastre a la planta hasta
el inicio del colgado de los polios provenientes de lasjabas pesadas para el estudio,

- Peso del polio en granja (PESO), peso promedio del polio por jaba tornado en granja,

3.5 ANALISIS ESTADISTICO

Los datos fueron analizados utitizando el paquete estadistico SASÿ (Statistical
Analysis System) version 6.04. Se Hevo a cabo un analisis de regresion para las 3 variables
dependientes: Porcentaje de merma durante cl transporte, porcentaje de merma durante el
periodo de residencia y porcentaje de merma total. Este analisis se realizo para cada una
de las zonas de produccion de polio, Se escogio el modelo con el mayor coeficiente de
regresion (R2) y el Cp de Mallow mas bajo.

lÜ

Se torno la temperatura y humedad relativa en el galpon y en el andén de la pianta
de proceso.

Los poHos tutieron acceso a agua de bebida hasta el momertto que se iniciaba la
carga. La cosecha se realizaba manualmente con cuadrillas de d a ‘i’ hombres para cargar
una rastra. La luz electrica se apagaha al imciarse ia carga y habia ventilacion continua
durante todo el proceso, dentro del gslpon.

La toma de daxos se realizo en un total de 2G granjas repartidas entre las cuatro
zonas de la siguiente manera: 5 granjas en Santa Cruz de Yojoa, 3 ganjas en Occidente,
S g-ratijas en San Buenaventura jr Villanueva, y T granjas en Choloma y progeso.

La toma de datos comenzo en el mes de noviembre jr termino en el mes de abril;
los dias en que se tomaron los datos fiJeron escogidos al azar, estando siempre de cubrir
las cuatro zonas de produccion de pollo antes mencionadas.

3,4 VARIABLES ESTUDMDAS

Las variables dependientes tomadas en este estudio fueron:
- Porcentaje de merma durante el transporte, que se calculo con la siguiente formula:
(Ifpeso en ganjanpeso en plantajlfpeso en granja) x IÜÜ.
n Porcentaje de merma durante ei periodo de residencia, que se cálculo con la siguiente
formula: {Ifpeso en planta" peso antes del colgadofpeso en granja} 2-: IÜÜ.
- Porcentaje de merma tota}, que se cálculo con la siguiente formula: ffpeso en
manija-peso antes del colgadojrfpcso en granja} x lüü.

Las variables independientes tomadas fiiercn:
n Tiempo tota] de transporte {TTT}, se tomo desde el final de la carga hasta Ia Hegada a Ia
planta de proceso.
n Tiempo de ajrimu a carga {TAC}, se tomo desde ei inicio del ayuno hasta el inicio de la
carga de lasjalsas pesadas para ei estudio.
n Tiempo de ajrtmo total {ITA}, se tomo desde el inicio del ayuno hasta el inicio del
colgado de los pollos provenientes de ias jaiias pesadas para ei estudio.
- Tiempo total de residencia {TTR}, se torno desde la llegada de 1a rastra a Ia planta hasta
el inicio del colgado de ios pollos provenientes de lasjahas pesadas para el estudio.
— Peso dei pollo en granja ÜESÜ}, peso promedio del poilo porjaba tomado en granja.

ss atNÁLIsIs ESTADISTICÜ

Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico SABE‘ {Statistical
¿analysis System} versión 45.134. Se llevo a cabo un análisis de regïesion para Ias 3 vaiiables
dependientes; Porcentaje de merma durante ei transporte, porcentaje de merma durante el
periodo de residencia y porcentaje de merma tota]. Este análisis se realizo para cada una
de ias zonas de produccion de polio. Se escogió el modelo con el mayor coeficiente de
regresion (Ii?) y ei Cp de hdallota‘ mas bajo.



IV.RESULTADOS V DlSCUSl6N

Los factores que afectan la merma de peso del polio en su transporte a laplanta de
proceso, tornados en este estudio como variables independientes, se deteminaron y
cuanlificaron a traves de tres modelos de regresion: Merma durante el transporte, merma
durante el periodo de residencia en la planta de proceso y merma total.

Las variables dependientes estan dadas en porcentaje del peso vivo del polio y las
variables independientes a sustituir en los modelos de regresion estan dadas en minutos.

Los par&metros que se toman encuenta para evaJuar el poder predict*vo de un

modelo de regresion son, el coeficiente de regresion (R2) y el coeflciente de variacidn
(CV). Debido a la naturaleza del estudio, donde la toma de datos se realizo durante las
practicas normales de carga y transporte de polio a la planta de proceso y ninguna de las
variables independientes fue controlada, se acepta un R2 mayor a 0.60 y un CV menor a
30 como aceptables.

Los resultados seran presentados por zona de produce!on debido a la gran
variabilidad cncontrada cntrc las mismas, como cl tipo dc carrcteras, la distancia entre las
granjas y laplanta de proceso y el manejo del polio antes de iniciarse la carga,

El primer cuadro de cada zona presenta los datos obtenidos durante la toma de
datos. Se incluyen las dnco variables independientes: Tiempo total de transporte, tiempo
de ayuno a la carga, tiempo total de recidensia, tiempo total de ayuno, peso. Elporcentaje
de merma que aparece en el cuadro se refiere a la merma de peso total. Seguido del
cuadro se presentan las condiclones climaticas de temperaturas y humedad relativa
minimas y maximas, tanto en la granja como en la planta de proceso en que se llevo la
toma de datos.

Los modelos de regresion representan a cada una de las variables dependientes:
Merma durante el transporte (%), merma durante el periodo de residencia en la planta de
proceso (%), y merma total (%).

Para cada 2ona, se presenta un cuadro de las medias de las mermas (%) apartir del
modelo de merma total para las variables incluidas en dicho modelo. Este cuadro tambien
proporciona los limites superior e inferior, que es la desviacion standard para cada una de
las medias.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lcs factcres que afectan la merma de pese del pcilc en su transpcrte a 1a pianta de
proceso. tematica en este estudie como variables independientes, se determinaron y
cuaniificarcn a traivés de tres modelos de regresión: hierrna durante el trartspnrte, merma
durante el periodo de residencia en la planta de proceso y melina tetai.

Las variables depentïiemes estan darías en porcentaje de} pese ivive del pollo y las
variables independientes a sustituir en los mocïelos de regresión estan dadas en nfinutcs.

Los PMÉIHEHOS que se tornan encuenta para evaluar el poder predictivo de un
rncdeic de regresión sen, e] coeficiente de regresión (R2) y el coeficiente de variación
(CV). Bebida a 1a naturaleza del estudio, donde la tema de datos se realizó durante ias
practicas ncrtnaies de carga y transporte de pciic a la pianta tie prccesc y ningjna de las
irariabies indepentiientes fire ccntrclada, se acepta nn R2 mejtrer a 0.5i} y un CV nie-ner a
3G ccrnc aceptables.

Les restrltadcs serán presentarnos per zona de producción áebicic a 1a gran
trariabiiidafi cncctttracïa cntrc las ntismas, como cl tipo dc carreteras, ia distancia entre las
granjas 3.? la planta de prccesc y el maneje del pcllc antes de iniciarse ia carga.

El primer cuadra de cada zcna presenta lcs dates chtenidcs durante ia tctna de
dates. Se incluyen laa cincc arafiahieï independientes: Tiempo tctai de transporte, tiernpc
de ajunc a Ia carga, tienipc tctaI de recidertsia, tiernpc tctaI tie ayunc, pesa. EI pcrcentaje
de merma que aparece en el cuadra se refiere a 1a merma de pese total. Seguido del
cuadra se presentan laa ccndicicnes climáticas de temperaturas y inunedad relativa.
minimas y maxirnas, tante en la granja cctnc en Ia planta de prccesc en que se Hevü Ia
terna de dates.

Les mcdcics de regresión representan a cada una tie ias variables depecndierttes:
Marina durante el transpcrte (96), merma dwante ei período de residencia en 1a planta de
prcccsc (‘I/ur}, 3,’ merma tctal {fis}.

Para cada anna, se presenta nn cuadro delas medias de ias merinas (‘En apartir del
tncdeic de Inertna tc-tal para las variables incluidas en dicho rncrielc. Este cuadra tambien
prcpcrcicna Iüs limites superior e inferior. que es ia Eïfi s fi iïüiú flstandard para cada una de
Las medias.
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4.1 SANTA CRUZ DEYOJOA

Cuadro 4. Medlas de mcrma total (%) obtenidas en lazona de Santa Cruz de
Yojoa.

TTT TAC TTR TTA Peso Merma
(rain) (min) (min) (min) 0b) (%)

Granja I 85 130 170 400 4.19 2.5
Granja 2 60 280 297 660 4.52 2.3
Granja 4 70 310 230 615 4.11 1.45
Granja 5 SO 275 220 610 4.37 1.42
Grania 6 80 335 120 560 4.15 1.01

TTT =Tiempo total de tranporte.
TAG =Tiempo de ayuno a la carga,
TTR = Tiempo total de residencia en la planta de proceso.
TTA ÿ Tiempo total de avuno total.

Condiciones Climaticas;

En granja: Temperalura (T) 22°C - 2S°C % Humedad Relativa (HR) = 65% - 81%.
En planta: Temperatura (T) 22°C - 26°C % Humedad Relativa (HR) « 75% - 84%.

4.1.1 Modelos de regresion

Mertxta durante el transporte (%) -5.95 - 0.063S27(TTT) + 0.0000025S3(TTT)3
- 0.000063787{TAC)2 + 0.000000146 (TAC)3

R2 - 0,71

CV = 27.95

Menua durante el periodo de residencia (%) = 66 S967 - 2.227(TTT) -f 0.020025
(TTT)2 - 0.000000427 (TTT)4 + 0.00534 (TTR)

R2- 0.71
CV = 24,5

Menna total (%) - 100.2447 - 2.4997 (TTT) + 0.000365 (TTT)3 - 0.000002063 (TTT)4
- 0.02622 (TTR)-f O.OOOOSS37 (TTR)2

R2 - 0.78
CV= 17.26
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4.1 SJÁNTA CRUZ DE VÜJÜA

Cuadra 4. Medias de merma total (93) obtenidas en la auna de Santa Cruz de
Yejea.

TTT TAC TTR TTF-L Pese Níerma
(mín) {min} (mín) {min} {Tb} (Wa)

{franja I 85 13d ITÜ 443i} 4.19 2.5
Granja 2 6D 28d 29? 56D 4.52 2.3
Granjaá 7T} 31K} 23D ¿E5 4.El 1.45
Granja :3 Si} 225 22d 61D 4.3 TJ‘ 1.42

4.15 1.421
TTT = Tiempo total de fianporte.
TAC = Tiempo de ayuno a Ia carga
TTR = Tiempe teta] de residencia en 1a plante de proceso.
‘FTA = Tiempü total de ayuno total.

Cündicïünes Climafi eas;
En granja: Temperatura ("Ü 22°C — 28°C ‘¿ía Humedad Relativa (H1?!) = 65% F 81%.
En planta: Temperatura {T} 22°C - 26°C ‘A: Humedad Relativa {PER} = 25% - 84%_

4.1.1 ñïedeías de regresión

lïrïerma durante ei iranepürte [911] = 5.95 - Ü.Üfi 382?[‘TT"T}+ Ü_ÜÜ{}ÜÜ25E3{TTT)3
— G.{1UÜÜ+SSTST{TAC}° + {Lüüüüüülnïó {TAC}?

a? = 9.71
CV = 27.95

PIrIerma durante el período de residencia {i913} = 65.895? - 2_22?{TTI'} + {ILÜ2ÜÜ25
{TTT}? r- Ühüüfi üüü fi lï?("TTTÏ + ÜJÜÜ534 {I ÍR]

a? — ein
CV = 24.5

Dríemm teta} {ea} = 168.244‘? n 2.499? {HT} + aaeeaas {Trrf - cueueuuaune (“A7134
- 0.432522 CITR} + aaeaaaear [TÏRÏ

a? = arre
ev = 17:25
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El podcr predict!vo de los modelos de re-gresidn es muy representative
especialmente para el modelo de merma total donde se dene un coeticiente de regresion de
0.7S, Esto nos indica que solo felta por explicar el 22% de la variacidn de los factores que
jfectan la merma dc peso total y que no se lomaron encuenta en este estudio.

Cuadro 5. Media* de mermas {%) obtcnidas a partir del modeln de mcrmn tntal
de lazona de Santa Cruz dc Yojoa

TTT
(mtn)

TTR
(min)

Limite Inferior Media
%

Limite Superior

Granja 1 S5 170 1.89 2.51 3.13

Granja 2 60 297 l.SS 2.31 3.11

Granja 3 120 160 1.23 l.SS 2.46

Granja 4 70 230 0.S4 1.45 2.06
Granja 5 SO 220 0.78 1.41 2.01

Granja 6 so 120 0.31 0.93 1.54

TTT — Tiempo lutal dc tranporte.
TTR =Tiempo total de residenria en la planta de proceso.

En esta zona de Santa Cruz de Yojoa se presentaron probtemas con el tiempo de

transporte v de rcsidcncia; estas variables son poco o nada modificables. Segurt el Cuadro
5 el menor porcentaje de merma se obtuvo con 70 min (l:10h)a80min(l :20h) de TTT y
120 mm (2;00 h) de TTR,

La influencia de (as variables TAC y TTA sobre la merma total cs tan pequena o
nula que no fueron incluidas en el modelo tie regresion; csto nos indica que Ids tiempos dc
ayuno utilizados son accptables.

De la observacion directa de los datos del Cuadro 4 sc ha ubservado que los
mcjorcs tiempos de ayuno a la carga van de 270 min (4:30 h) a 330 min (5:30 h); 570 min
(0:30 h) a 600 mtn (10;00 h) dc tiempo de ayuno total y para tiempo total de transports.

Estas tiempos de tiempo dc ayuno a la carga concuerdan con Leeson y Summers
(I9S1), que sugieren que el aÿunar los polios por 5 h antes de la enrga no incrementara la
merma total.

¡3

E] poder predictivo de ios modelos de regresión es Inn}; representativo
especialmente para e] modeIo de merma tota] donde se tiene un coeficiente de regresión de
ÜJS, Este nos indica que seio falta por explicar eI 22% de 1a ‘variación de los factores que
afectan la merma cie pese total y que no se tomaron encuenta en este estudio.

Cuadro S. ¿‘tiedias tie merma: {en obtenidas a partir tie] modelo rle merma tota]
rie ia ‘¿una de Santa Cruz de ‘fojoa

TTT TTR Limite Inferior Media Linfite Superior
{min} {min} ‘fifa

Granja i Si IÏÜ ¡.89 2.5| 3.13
Granja É. ÜU 397 [.33 2.3| 3.11

Granja 3 IÉÜ 15H 1.33 LES 2.45

Granja 4 TU H3Ü i134 [.45 EJÏÍÜ

Granja 5 SÜ 22K} ÜÍFS 1.41 2.131
Granja s SU EEÜ i131 0.93 1.54

[ [ I ¿Tiempo total de tranporte
TIR = Tiempo tota] de residencia en la planta tie proceso.

En esta zona de Santa Cruz de Yojoa se presentaron problemas con eI tiempo tie
transporte ¿r de residencia; estas ‘urariabies son poco o nada modifi cables.Segn ei Cuadro
ii el menor porcentaje de merma se obtuvo con Ft] min {izlü h] a ED min {i 20h} de TTT y
IEÜ rnin (Ézüü h} de TTR.

La influencia de [as ‘variables TAC ¿r TTz-‘L sobre ‘la merma total es tan pequeña o
nula que no fineron incluidas en el modelo de regresión; esto nos indica que los tiempos de
agmno utilizados son aceptables.

De ia observación directa de los datos del Üaadro 4 se ha observado que Ios
mejores tiempos de ayuno a 1a carga van de ETÜ min {4t3ü h} a 33D Jnin {SBB h); STD min
[ÜÜÜ h} a son min [I {Hit} h} cie tiempo de ayuno tota! 5-’ para tiempo total de transporte.

Estos tiempos de tiempo de ayuno a la carga concuerdan con Leeson y Summers
{i981}, que sugieren que el ayunas" los pollos por 5 h ames rie ia carga no incrementará ia
momia total.
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4.2 OCCIDENTS

Cuadro 6. Media* de merma total (%) obfcnidas cn Jn zona de Occideute

1 1 1 TAC TTR TTA Peso Merma
(mini (mini (win) fmin) (lb) (%)

Granja 1 75 190 115 400 3.76 1.96
Granja 2 85 245 160 505 4.57 1.42
Granja 3 75 225 153 470 4.02 1.25

TTT ÿ Tiempo total de tranporte.
TAC =Tiempo de ayutio a la carca.
TTR-Tiempo total de residencia en la plama de proceso.
TTA=Tiempo total de ayuno total.

Condiciones Climaticas:
Engranja: T ÿ» 19°C - 26°C % HR «6R% - 76%.
En planta: T ÿ I9*C - 27°C % HR «6S% - 7S%.

4.2,1 Mudelus de rcgnaiun

Merma durante cl tnmsporte (%)= 5.84 - 0.000343 (TAC)2 + 0.000001075 (TAC)3
R2= 0.36
CV =21.9

El modelo de merma durante el transporte tiene un bajc» poder predictvo, esto

signifies que hay otros factores que estati influyendo en la merma dc peso durante el
transports Estos otros factores pueden ser tipo de carrotera, ol estres causado al capturar

al polioy mtroducirlo a lajaba y iambien temperature y humedad relatlva cn el galpon.Hay
que bacer notar que en csta zona la cantidad dc dalos tomada no ftie tan grande como en

las demas zonas por razones de logistica

Merma durante el pcriodo dc residencia (%) «2.293997 • 0.000073644 (TTR)2
R2«0.S1
CV-25.9

Merma total (%J = 9.403178 + 0.247763 (TAG) - 0.13596 (TVA)

R2= 0.70
CV= 14.9S
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4.2 ÜCC [DIENTE

Cuadra 6. Iï-Iudïns de nun-Inn tntnI ("rfp nhtnnídas en ln zona de Üccídante

'T'T'I‘ TAC TTR. "ITA Puso L-Ierma
[rain] [mín] [min] [min] {lb} {Wa}

Granja 1 75 191] 115 4ÜÜ EJE 1.96
Granja 2 S5 245 lñü 51'15 4.5? 1.42
Granja 3 T5 225 [53 ¿FIC? 4.El! 1.25

TTT = "Hernan tutaï d»: tranportc.
TrïC = "Iïclnpn dr: ayutm a la carga.
TTF. = "Iïmnpn total de residencia en ¡a planta de prncesu.
TTA = Tiempü imal de. ajurunu tata].

Cündiciünes Clímalicas:
En granja: T = ITC - 26°C ‘H: I-IR = ñfiúfi‘: - TG” u.
En planta: T = 19°C - 2T°C ‘M’: HR = 5893 r ‘HE/r.

4.1.1 Mudela; du regresión

Mrrmr durant: ::[tr:1nspnrte{%}= 5.34 - manos-ra [TrïCf + üflüüüülüïñ mas)’
RP= 411.35
cream

El mariela de menna durante. el trïinsparïe tiene un baja pudtr presiicfivu, esta
sígrfifica qu: hay otros ¡‘actores que estan ínfluyendu en Ia merma de peso durante el
trïuïspnrte, Estas atras facturas puescïrn ser tipo de Canaima, cI estrés causado a] capturar
aI pollo y ïnïmducïrlo a la jaba y tambien temperatura 3* humedad relativa en a1 gaJpÓnJ-Ia}!
que hacer notar que en asta zona 1a cantidad de datos tomada no I'm: tan grande como un
las demás zonas por raznnes de Ingïatica.

Pr-lerma durante el puñado de rtsídencïa P143] = 2.29399"? - CLÜÜÜÜ73544 {TTR}?
al = (1.31
CV = 25.9

Mrrmrr tcrtal [la] = ‘EL-WHITE + raras: mac} r a. 13595 [TTEK]

R2= ÜÏÏÜ
CV = 14.98
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Cuadro 7. Medlas de merma (%) obtenidas a partir del modelo de merma total
de lazona dc Occidentc

TAC TTA Limite Inferior Media Limhe Superior
(min) (min) {%)

Granja 1 190 400 1.6 2.1 2.6

Granja 2 245 505 0.95 1.45 1.94

Granja 3 225 470 0.76 1.25 1.75

TAC =Tiempo de ayuno a la carga
TTA -Tiempo total de ayuno total.

Observando el Cuadro 7 el menor percentage de merma se obtuvo con 225 min
(3:45 h) de TAC y con 470 mm (7:50 h) de TTA. HI tener poco tiempo de ayuno antes de
la carga, menos de 3 h, puede traer problemas con la perdida de peso ya que al tener
alimento cn el tracto digestivo y scr mctabolizado el calor metabolico auroentara a tal
grado que producira estres.

El tiempo total de residencia de las muestras tomadas en esta zona fue aceptable ya
que no se inoJuye en el modelo de regresion: de los datos en el Cuadro 6 se puede
observar que el mejor tiempo de residencia es de 120 min (2:00 h).

4.3 SAN BUENAVENTURA Y VILLANUEVA

Cuadro 8, Medias de merma total {%) obtenidas en lazona de San
Buenaventura v Vilianueva

TTT TAC TTR TTA Peso Merma
(min) (min) (min) (min) (lb) (%)

Granja 1 60 350 230 660 3.86 1.99
Granja 2 25 560 250 355 4.52 1.53
Granja 3 2S 3S0 360 670 4.33 1.15
Granja 4 20 2S5 120 450 4.3$ 1.02
Granja 5 40 420 130 605 4.24 0.71

TIT ÿ Tiempo total de tranporte.
TAC -Tiempo de ayuno a la carga.
TTR =Tiempo total de residencia en la planta de proceso.
TTA =Tiempo total de ayuno total.

15

Cuadro 1'. Iïrlecfins rie merma {Ve} obtenidas n partir de} modelo de merma total
de En zona de Occidente

TAC 77A Limite Inferior Tw-‘Ierlia Limite Superior‘
{min} {min} (941)

Granja Í 19€} 4DG L6 2.1 2.45

Granja 2 245 505 (¡.95 1.45 1.94
Granja 3 225 47!) 9.76 1.25 IÏFS

TAC = Tiempo rie ayuno a, Ia carga,
TTA

Observando el Cuadro 7 el menor porcentaje {ie merma se obtuvo con E25 min
{E945 h} de TAC y con 470 mín (7:50 h} de TTA. EI tener poco tiempo de ayuno antes cie
la carga, menos de 3 h, puede traer probïemas con la pérdida de peso ya que al tener
alimento en ei tracto digestivo y ser mctabolizado el eaior metaboiïco aumentará a Lai
grado que producirá estrés.

El tiempo total de residencia de las muestras tomadas en esta zona. fue aceptable ya
que no su: incluye en el modelo de regresión; de los datos e11 el Cuadro 6 se puede
observar que el mejor tiempo de residencia es de 129 min {Ezüü h}.

4.3 SAI’? BUENAVENTURA Y VILLANUEVA

Cuadro S. Niedias de menea rota! {%} obtenidas en. In 7,011121 de San
Buenaventura y Vilinnuexra

TTT TAC TTF’. TTA Peso Marina.
(min) {mín} (mín) {min} (lb) {'35}

Granja 1 ae 350 23o seo 3.35 1.99
Granja 2 25 see 250 355 4,52 1.53
Granja 3 23 33a 36o e70 4.33 1.15

2o 235 120 45a 4.33 11:12
4G

TTT = Tiempo total de tranporte.
TAC = Tiempo de ayuno a Ia carga.
TTR = Tiempo total de residencia en la planta de proceso.
TTA =- Tiempo total de ayuno total.

42D 13D ¡BUS 4.24 5.71
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Coudidones CItmaticas:
En cranja.' T = 22°C - 24'C % HR= 73% • 78%.
En planta: T =22®C - 26®C % HR= 75% - 84%.

4.3.1 Modclos de regrcsidn

Merma durante d transported) = -1.210423 + 0.012211 (TTT)2 - 0.00044S (TTT)3
+ 0.000004262 (TTT)4- 0,000001914 (TAC)2

R2 = 0,67

CV« 32.38

Merma durante el periodo de residenda (%) = -18.720512 + 0.000788 (TAC)2
- 0.000002576 (TAC)3+ 2.29701* 10*9 (TAC)4 - 0.003427 (TTR)

R2 - 0.80
cv «24.43

Merma total (%)«-49.101321 - 1.21909*10"I° (TAC)4 + O.OOOS5 (TTA)2
- 0.00000IS14 (TTA)3 4- 1.0760506*T0*9 (TTA)4

R2 = 0.72
CV=22,19

Cuadro 9. Medias de mermas {%) obtenidas a partir del modelo de merma total
de lazona de San Buenaventura y Villanueva

TAC
(min)

TTA
(min)

Limite Inferior Media
(%)

Limite Superior

Granja 1 350 660 1.41 1.99 2,58

Granja 2 560 855 0.95 1.53 2.12

Granja 3 380 670 0.6 1.12 1,77

Granja 4 285 450 0.46 1.05 1.64

Granja 5 420 605 0.11 0.7 1 2S

TAC = Tiempo de ayuno a lacarga.
TTA =Tiempo total dc ayuno total.

En el modelo de regresion de merma total se observa que los factores mas
estresantes en esta zona fueron el TAC y TTA obteniendose la menor merma con 605 min
(10:05 h) de ayuno total. Este tiempo de ayuno total concuerda con el mejor tiempo

15

Condiciones Clínmfi cas:
En grsnja: T = 22°C 44°C es 1-[R.= T3513 - 733%.
En planta: T = 22°C - 25°C ‘ÏKB HR = T596 - 84%.

4.3.1 Ïïïodclüs dt rcgfisífin

s-Ienna durante el transporte (us) = ¿213423 + 91312211 {W173 — snomcxs HTTP
+ smcnssssztsss (TTTÏ - asumen 9:4 {TAC}:

s3 = 43.5?
Cv = 32.3 s

Menus durante al pel-imán de residencia (es) = 433229512 + {LÜÜÜTES {TAC};
- sssüssssïs (TAC? + 2297391314333‘ {Tscf — {ILÜÜMET (TTR)

R3 = osa
cv = 24.43

matar-ma tats1{%}= - 49. 1421132: - 1.219s9*1o"“3 (más? + assess {TTAP
H snsssssmm {TTAP + I.{}'F6ü5ü5* m3 (TTAÏ

R3 = M2
cv: 22. 19

Casán: 9. Tvíedias de mermïts {E12} obtenidas a partir del models de merma 13m1
de la znns de San Buenaventura y Villanueva

TAE TTF‘. Lin-fit: Inferior Media Límite SLLFEIÏÜTH
{Irún} Eïïlïn} (34)

Granja, I 35K} 55H 1.41 L9? 2.53
Granja, 2 515G S55 4.3.95 1.53 2.12
Granja 3 35573 ¿TU G.6 1.12 LT?
Granja 4 285 45s 111.45 1.95 1.54
Granja 5 42K] ESÜS Ü. I] (l? 1.23

TJr-‘ILC = Tiempo de ayuno s la carga.
TTA = Tiempo total ás sjmnü total.

En sI modelo de regresión de merma total ss observa, que Eos factores más
estresantes sn esta, zona fijaron el TAC y TTH, übtsnïendüse is menor mamas con GÜS min
{1Ü:Ü5 h} de 3,311110 total. Este tiempo cie 331m0 tata} cüncuercia con el mejor tiempo
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encontrado en la zona dc Santa Cruz de Yojoa, el cual fue de 570 min (9:30 h) a 600 min
(10:00 h). El mayor porcentaje de merma se obtuvo con 350 min (5:50 h) de TAC y con
660 min (1 1:00 h) dc TTA. Este tiempo dc avuno a la caraa se excedc cn tan solo 20 min
al tiempo maximo encontradn en la zona dc Santa Cruz de Yojoa (5:30 h).

En esta zona, igual que en la zona dc Qcridenle cl tiempo total de residencia no
tuvo efecto sobre la merma de peso del polio y de los datos cn cl cuadro S se pudo
observar que el mejor TTR tambien fue de 120 min (2:00 h)

4.4 C1IOLOMA Y PROGRESO

Cuadro 10. (Medins de merma total (%) obtenidas en In zona de Choloraa y
Progreso

TTT TAC TTR TTA Peso Merma
(min) (nun) (min) (min) (lb) f%)

Granja 1 50 300 220 590 3.SS 2.31
Granja 2 70 245 230 560 3.72 2.1
Granja 3 55 190 310 5S0 4.51 1.61
Granja 4 55 200 110 390 4.25 1.81
Granja 5 65 5S5 140 SIO 3.46 1.07
Granja 6 55 255 75 400 4.01 0.S3
Granja 7 65 245 150 530 •1.04 0.7S

TTT =Tiempo total detranporte.
TAC -Tiempo de ayuno a la carga.
TTR = Tiempo total de residencia en la planta de proceso.
TTA ÿ Ttempo total dc ayuno total.

Condiciones Climnticas:
En granja: T = 23"C - 27°C % HR = 69% - 7S%.
En planta: T - 2 11*C - 27°C % HR -73% - S1%.

•1.4.1 Modelas dc regression

Merma durante cl transporte (%) «- 142.829152 4 7.S3297 (TTT) - 0.14054$ (TIT*)2
+ 0.000S33 (TTT)3 - 0.00002032 (TAC)2 + 5.520235M0 *' 1 (TAC)4

R2 =0.75
CV = 33.95

I’?

encantada en Ia zona de Santa Cruz de ‘Hajna, el cua] file de STD Jnín (9:31) h} a EÜÜ min
{lütüú h}. El mayor porcentaje de merma se obtuvo con 35H mín [5:5Ü 11} de TAC y cun
{SGÜ min (1 küfl h]: dc TTA. Esta tiempo dc ayunu a Ia carga sc: excede curan sala 2D min
:1] tiempo minimo encnntradn En Ia zona de Santa C1112 de Yojoa (Sflü h].

En esta zona, igual que en la 7mm dc Üccïdcrm: cl tiempo tota} de resïdcncïa no
tuvo efecto sobre la nïerïna de peso del pnlln y de los dai-ras cn el cuadro S se pudü
ubsurvar que el mejor TTR tambien fue de 120 mín (2:60 h].

4.4 CJIÜLÜIYLÜL Y PROGRESO

Cuadra Il]. Paladin; de merma total (fu) obtenidas en ln 14mm de Cholumu y
Prcgresn

TTT TAC 'Í"TR TTA Pesa Iïïleïma
IÏIHÏH} {mín} Ínïïn} {W511} {H1} (Wa)

Granja 1 SÜ ÉÜÜ 220 59H 3.83 2.31
(Ïrranja 2 TH 245 330 55H 3.72 2.1
Granja 3 55 19H 31H SEG 4.51 1.61
Granja 4 55 ÉÜÜ IIÜ 39H 4.25 1.31
Granja 5 65 585 14€} SID 3.415 LÜ?
Granja En 55 255 H 40D 4.El]
Granïa T 245 15D 53€} ¡i114

TTT = Tiempo tutaI de tranporte.
TAC = Tiempo dc ayuno a, Ia carga.
TTR = Ticmpu total de; residencia tn la planta de proceso.
TTA = Tïempn total de ayuno total.

Cundícíunfl s Cfi mnticats:
En granja‘. ‘I’ = ETC -+ ETC “Á; HR = 69% - T8912-
En planta: T-2I°C -27°C ‘/ul-1R=73“zïw-S1%.

4.4.1 ïslndelns dc regresión

firlerïma durante el transporte ("a = «- 14133952 "ï- 7.33297
+ {ILÜÜÜSSS (w133 - 01111002032 (TAC)? + 5_52G23S*Iü"' (TAC?

3 = (1.75
CV = 33.95



IS

Mcrma durante el pcnodo de residencin (%) * 33.165307 + 0.00004273 J (TAC)"

-2.910QSnQ-10 (TAC)4 -0 00000021 (TTR)3 + 5. 160S37-I0*IO(TTR)4
-0.153199 (TTA) + 0.000169 (TTA)2

R2 «0.S6
CV =32.7

Estc modclo dc raerma durante el pcriodo de residencia en la planta de proceso
tiene un alto poder prcdicttvo, solo que sin cxplicar cl 14% dc la variabilidad total de la
mcrma de peso durante el periodo de restdentin. Aqui tamblen podemos obscrvar que el
llempo de ayuno a la carga eferto la mcrma no solo en el transpose sino que
posteriorroente en el anden de espera.

Mcrma total (%) « 0.294297 +O.OOOOS957 (TTR)2 -0.0000243 (TTR)3

R2= 0.66
CV = 27

En este modclo observamos solo inciuyo el tiempo total dc residencia y que tiene
un relative bajo poder predictivo. Un factor que afecta mucho la perdida de peso es el

factor humano, ya que depend* del cuidado de los cargadores el grado de estres en que
enrre el polio al scr cargado; esto afectara al polio durante todo cl proceso de carga y
transpone y hasta que sea sacrificado.

Cuadro 11. Medias de racrmas (%) obteuidas a partir del modclo dc mcrma
total dc lazona dc Cliolotuu y Progreso

TTR
(min)

Limite Inferior Media
(%)

Limite Superior

Granja 1 220 1.34 2.1 2.S
Granja 2 230 1,3 2.04 2.76

Granja 3 310 0.91 1.64 2.3S

Granja 4 110 0.76 1.4S
Granja 5 140 0.65 1.3S 2.1
Granja 6 75 0,32 1.05 1.77

Granja 7 150 0 0.7 1.42

TTR ÿ Tiempo total de residencia cn la planta de proceso.

IS

Brïenna durante el período de residencia ("aj I== 33. IÜSEÜ? + IÏLÜÜÜKHÉTSJ {TAC}:
—2.91üüs*1s"‘“[1‘ac}4 a ononüssar {TTRÏ + 5.1sass7*1a“°ara)‘
— ü.1s31a9 {Trap anos 169 (Tray?

Irc”- = ass
CV=3ILT

Esto modelo dc merma durante e] periodo dc residencia en Ia planta de proceso
tiene un alto poder predictivo, soio quo sin explicar oI 14% dc la ‘variabilidad total de 1a
merma de peso durante s1 periodo de residencia. ¡aqui tambien podemos observar que cI
tiempo de ayuno a Ia carga efecto Ia merma no solo en el transporze sino que
postcrionncntc cn ei anden de espera.

alarma tata] pa; = M9429? + anonasas? ma)’ aonooaara ma)’

R2 = (1.55
cv = 27

En este modelo observamos solo incluyo c1 tiempo IotaI de residencia 3,’ que tiene
un reiafixp bajo poder predictivo. Un factor que afecta mucho la pérdida de peso es el
factor humano, ya que depende del cuidarlo de ios cargadores el grado dc estres en que
entrc cI poUo al ser cargado; esto afectara ai pollo durante todo cI proceso dc carga y
transporte y hasta que sca sacrificado.

Cuadro Il. ¡Medias de mcnnas (‘l/Ïi} obtenidas a partir del modelo de merma
total de Ia zona dc Choloma y Progreso

TTR Límite Inferior h-Iedia mate Superior
(mín) {'55}

Granja 1 22o 1.34 2.1 as
Granja :2. 23a 1.3 2.04 aaa
Granja 3 31H (1.91 1.64 2.38
Granja 4 l 1Ü ÜÏÏÜ 1,43 2.21
Granja s 14o 0.55. 1.38 2.1
(franja 6 375 ÜJÉ LÜS 1.77
Granja T ISÜ ü DE? I.42

TTR = Tiempo totai dc residencia en la planta de proceso.
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Del Cuadro 11 observamos que los menores porcentajes de merma se obtuvieron
con TTR entre 75 min (1:15 h) y 150 min (2:30 h). De la observation de los datos de esta
2ona en el CuadolO se puede ver que el mejor tiempo de ayuno antes de caiga es de 240
min (4:00 h) y que el mejor tiempo de ajwo total es de 540 min (9:00 h) a 600 min
(10:00 h). Estc tiempo total de a)uno esta de acuerdo con Penalva (s.f.) que opina que el
mejor tiempo de ayuno total es de S - 12 h.

19*

Del Cuadro 11 ÜÏJISEWEÍIÏIÜS que los menüres pürczentqïaz: de mama. s4: obtuvieron
con TTF. entre T5 mín [1115 h} 3' 15D mln {Ezíïi} h), De Ia ÜÍÏISEWHGÍÓH de Iüs dama de esta
zona en el Cuadnlü se puede ver que el mejor tiempo de 33m0 artes de carga es de 24€?
mil: (¿REG h} y qua: el mejor tiempo de ¿‘guns tota] es de 54€! mín {ÉRÜÜ h} a EÜÜ mín
(IEÏHÜÜ h}. Este tiempo total ¿e 3311110 esta de acuerda con Peñalva {af} que üpiïlfi. que el
mejür tienapo de ayuno totaJ es de. S — 12 h.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

5.1CONCLUSIONES

En general se concluye que 3a zonificacion fue esenciaJ para poder obtener
modelos de regresion con alio poder prediclivo. Esto par las diferencias que existen enlre
las diferentes zonas como ser tipo de carreteras, distancia entre las granjas 3' la planta de
proceso, manejo del polio antes de iniciarse la carga, el culdado que tengan los cargadores
de polio en lacaptura y la introduce)on a lajab a.

El peso inicial del polio, tornado en la granja al inicio de la carga no influye en la
perdida de peso durante el transporte de este a la planta de proceso. Esto es cierto para
pesos entre 3.46 y 4,57 lb. Pero el manejo que recibe el polio antes y durante ia carga
afecta lamerma durante el periodo de residencia en )a planta de proceso.

Combinando la informadon de las cuatro zonas se observo que el mejor tiempo de
ayuno antes de carga es de 240 min (4 h) a 300 min (5 h); 120 min (2 h) de tiempo total de
residencia en la planta de proceso y el mejor tiempo total de ayuno es de 540 min (9 h) a
600 min (10 h).

5.2 RECOMENDACION

Debido a que en la mayoria de las zonas el estres es causado por factores de
manejo poco o nada modificables se debera tratar de ayudar al ave a resistir ese eslres,
llevando a oabo pricticas de manejo o de prevention. Esto puede bacerse suministrandole
electrolitos, que aumentan el consumo de agua y acido ascorbico, que avuda a mantener
los niveles adecuados de corticosterona en la sangre. Siempre se debe tratar de mantener a
los polios libres de cuaiquier factor estresante antes que se inicie el proceso de carga y
transporte.

V. CÜNÜLUSIÜNES Y RECÜÏ-«ÍETMÜACIÚN

5-1 CÜNÜLUSIÜNES

En general se eonelugre que ¡a zonificación fiJe esencial para poder obtener
modeloe de represion con alto poder predictivo. Esto por las tíifereneias que existen entre
las diferentes zones como ser tipo de carreteras, distancia entre las granjas y le plante de
proeeoo, manejo del poiio antes. de iniciarse la carga, el cuidado que tengan los cargadores
de pollo en la eepttlra y la irttrodueeión a Iajaba.

i

El peso irtieial del pollo, tornado en la granja al inicio de le carga no influye en la,
perdida de peso durante el transporte de este a. la planta de proceso. Esto es cierto para
perros entre 3.45 y 4.5? lb. Pero el manejo que recibe el pollo antes y durante la carga
afecta le merma durante el periodo de residencia en la planta de proceso.

Comentando la información delas cuatro zones se observo que el mejor tiempo de
ayuno entes de carga es de 24K} min (4 h} a 313G mín (5 h); 120 min (2 h} rle tiempo total {le
resident-iii en Ia planta de proceso y el mejor tiempo total de ayuno es de 541] min {9 h) e
cer: mín {lü h}.

5.2 nncoïsmrenacron

Debido a que en 1a mayoría de las zonas el estres es cansado por factores de
manejo poco o nada modifi cables se debera tratar de ayudar a1 ave a resistir ese estrés,
llevando a cabo prácticas de manejo o de prevención. Esto puede hacerse suministrandoie
electrolitos, que aumentan el consumo de agua y ácido ascórbico, que alarde a mantener
los nitreles adecuados de eortieosterona en Ia sangre. Siempre se debe tratar de mantener a
los pollos Libres ¿e cualquier factor estresante antes que se iraicie el proceso de carga 3'
transporte.
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ANEXOS

Anexo I.Analisis de varianza para la merma durante el transporte (%) en la zona
____de_Santa Cruz de Yoioa

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F

Modelo 4 16.4407$ 4,11020 91,141 0.0001
Error 147 6.62929 0,04510

Total 151 23 07007

Root MSE 0.21236 R-square 0.7126
Dep Mean 0.75954 Adj R-sq 0.704S
C.V._27.9S9IS_

Anexo 2. Estimacibn de parametros para el modelo de merma durante el transporte_ _la_2ona. de SantaJGnuz_deJft>ifta___
Parametro Error T para HO:

Variable GL Estimado Standard Parametero=0 Prob > |T|
INTERCEP 1 5.953024 0.45589S65 13.058 0.0001
TTT 1 -0,063827 0.00655456 -9.73S 0,0001
TTT3 1 0.000002583 0.00000025 10.389 0.0001
TAC2 1 -0.0000637S7 0.00000605 -10.535 0.0001
TAC3 1 0.000000146 0.00000002 8.957 0 0001

Anexo 3. Anaiisis de varianza para ia merma durante el periodo de resideneia(%) en
la zona de Santa Cruz de Yoioa

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F
4 22.13175 5.53294 94.765 0,0001

149 $.69951 0.05839
153 30.83 J 26

Modelo
Error
Total

Root MSE 0 24163 R-square 0.7178
DepMean 0.98610 Adj R-sq 0.7103
C.V. 24.50370

ANEXOS

Anexo I. Analisis de varianza para Ia merma durante el fiansporte {ddr} e11 la zona
___cï.e_&ar1_ta_{Luz de Yüïüa

Suma do Cuadrado
GL Cuadrados Imtïedio Valor F Prob>F

Duíodelo 4 16.44973 4.11920 91.141 6.6691
Error L4? 6.62929 (3.945 H}
Total 151 23 iïïüfl‘?

Root MSE 9.21236 Rusquare 6.? 126
De}: Mean 0.25954 Adj R-sq 0.2643
CN. 27.95913

Anexo I. Estimaeidn de parametros para el modelo de merma durante ei transporte
+enjaxonsa de anta Crtarnadejío aa M

Parametro Error T para Ho:
ïïaríable CrL Estimado Standard Pararnetero=ü Prob 3- ]Tj
HNTIERCEP 1 5.953 624 43.45 S3 9365 13.4353 {LÜÜÜI
TÏT l -Ü.Ü63S2T 996655456 -9.T3S [ÍLÜÜÜI
TTT3 I ÍÏLÜÜÜÜÜES S3 IÜLÜÜÜÜÜÜES 16,389 IÜLÜÜÜI
TAÜE I +Ü_ÜÜ»ÜÜ63 28? (31)94369695 +- I 19.535 ‘ÜLÜÜÜÏ
TAC} 1 6136669113146 {ÏLÜÜÜÜÜÜÜZ 8.95? 6.66431

Anexo 3. Anajisis de varianza para ía merma durante el período de residenciafla) en
E2 zona de Santa Cruz de Yui-tra

51.11113 de Cuadrado
GL Cuadrados Ïxïedío ‘¡falor F ProbïF

Modelo 4 22. 13 I ÏS 5.53294 94.265 6.6661
Error 149 8.6995 I 61.15339
Tota] I53 36.83126

Root MSE 0.24153 R-square arma
Dep 1am oaaa1 o aa} Rusq GIF 1 a3
(LV. 2454:1371":
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Anexo 4. Estimation de parametros para el modelo de merma durante el periodo

Parametro Error T para HO;

Variable GL Esttmado Standard Pararaetero=0 Prob > |T|
INTERCEP
TTT
TTT2
TTT4
TTR

66.S96747
-2.222723
0.020025
-0.000000427
0.005340

4,02261541
0.13643449
0.00124419
0.00000003
0.00051963

16,630
-16.292
16.094

-15.792
10.277

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.000i

Anexo 5. Anaiisis de varianza para la merma total i~/o

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio

Modelo 5 45.69985 9.13997
Error 144 12.64SOO 0.08783
Total 149 5S.347S6

Valor F
104.060

en la zona de Santa

Prob>F
0,0001

Root MSE
DepMean
C.V.

0.29637
1.71640

17.26677

R-square
Adj R-sq

0.7832
0.7757

Anexo 6. Estimation de parametros parael modelo de merma total (%) en la zona
de Santa Cruz de Yoioa

Parametro Error T para HO:
Variable GL Estimado Standard Parametero®0 Prob > |T|
INTERCEP 1 100,244723 5.59420247 17.919 0.0001
TTT 1 -2.499760 0.13874904 -18.016 0.0001
TTT3 1 0.000365 0.00002099 17.406 0.0001
TTT4 1 -0.000002063 0,00000012 -17.220 0 0001
TTR 1 -0.026218 0.00555293 -4.721 0 0001
TTR2 1 0.00008S370 0.00001466 6,027 0.0001
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Anexo 4. Estimación de parámetrns para ei modelo de merma durante el período
(ÏE r ídencí n I mn e S I! Cruz e Toba

Parametm Ezïor T para HI3:
Vafi able GL Estimada Stazmiard PaIametcrFÜ Para}: i> JT]
INTERCEP 1 65.39674? ¿LÜEEEI S41 1553i} {ILÜÜÜ l
TTT 1 4.2227’??? Ü. E3643449 -1 5.292 ÜJÏÉÜÜI
TTTÉ I ÜÉZÜÜEÉ Ü.ÜÜ1244I 9 ÏIíÜQÍ-I {ÏLÜÜÜI
TTT4 I hïïhüüüüüüïlfi? EÏLÜÜÜÜÜÜÜÉ -Ï 5. 7'92 ÉÏLÜÜÜI
TTR Ï {ÏLÜÜ534Ü {ÏLÜÜÜS Ï ‘¿E3 ÉIIIÏLETT [ÏKÜÜÜI

Áïleïü 5. Éuïníiísís de ‘varianza para ïa merma fatal {Ïfh} en ia zona de Santa
Cruz de ïnjaa

Suma de Cuadrarïo
GL Cuafi rados hïedïu Valor F Probïf

Ixrïodelc: 5 ¿lífifléüfifi 9. E3997 1 ÜKLÜÜÜ {LÜÜÜI
Error 144 11451488G {ILÜS ".783
Total 149 5E.34TE6

R001: IvíSE (12963? R-aquara ÜJSSE
Dep Ix-Iean I JH 544:} fiadj R-aq 03m5?
CH. 1134553’?

Anexo G. Estimación ¿te parámetros para el medeíu de merma total {%} en la züna
de Santa Cruz de Vaina

Parametro Errar T para I-IÜ:
Varíabïe GL Estimado Standard Parameteru=ü PTC-b 3* ITI
ÏHTERCEP 1 lÜÜE-ïl-KITEB 5.5942Ü247 17.919 Üfl üül
TTT l «EÁÉQTEÜ Ü. B81149134 -— 18.51 6 EILÜÜÜ l
TTTE 1 ÜJLIÜÜEES ÜJIJÜÜÜEÜQÉ? 17.41345 Ü. ÜÜÜI
T'I"I‘4 1 JCLÜÜÜÜÜEÜÜE ÜLÜÜÜÜÜÜIE -1 7.22€! ÜÜÜÜ 1
TTR 3 «B13121523 E ÜJÜÜSSSEGE «r-Lïïï ÜÜÜÜÏ
TTRE 1 ÜÉÜÜÜSEÉ TÚ ¿ÏLÜÜÜÜ J 466 ¿H2? {ZLÜÜÜI
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Anexo 7. Analisis dc varianza para la merma durante el transporte (%) en la zona
dc Pendente

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valoi F Prob>F

Modelo 2 1.33586 0.66793 13.503 0.0001
Error 64 2.31025 0.03610
Total 66 3.64612

Root MSB 0,18999 R-square 0.3664
Dep Mean 0.S6731 Adj R-sq 0.3466
C.V._21.90602

Anexo 8. Estiinacion de parametros para el modelo de cnerma durante & transporte
f%len la zona de Occidente_

s
__

Variable GL
INTERCEP I
TAC2 I
TAC3 1

Parametro
Estimado
5.840299

-0.000343
0.000001075

Error
Standard
1.05563344
0.00006S71
0.00000021

T para 110:
Parameterom0

5.532
-4.991
5.109

Prob > |T|
0.0001
0.0001
0.0001

Anexo 9. Analisis de varianza para In mcrma durante el periodo de residencia {%)
en la znna de Occidente

Sumade Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F

Modelo 1 13.004S2 I3.004S2 330.130 0.0001
Error 75 2.9544S 0.03939

Total 76 15.95930

Root MSE 0.19S4S R-square 0.8 149
Dep Mean 0.76442 Adj R-sq 0.8124
CSV. 25.96452

Anexo 10. Esxlrnaclbn de pnnLmetros para el modelo de mcrma durante el period©
de residencia (%) en In zona do Occidente

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F *Prob>F

INTERCEP ) 2.293997 O.OS716975 26.316 0.0001
TTR2_I -0.000073644 0.00000405 -IS.169 0.0001

35

¡inem T. ¿análisis de varianza para Ia marina durante el tmnsporta {%} en la zona

3111113 de Cuadrado
GL Cuadrados Paladin Valar F Prnbïbí’

ivíndnln 2 1.33585 Ü.66793 135KB {ÏLÜÜÜI
EITÜI’ 1'34 2.311125 Üiïüfi lü
Total 6d 3.54512

R001." "MSF. Ü. I S999 R-squafl : {E3564
Dnp iviean ÜEGÏS] ¿dj R-sq G33466
CIF. 2 IHÜEÜZ

Anexo S. Estimación de parámetros psira e] modelo de merma durante 4:1 n-anspnrte
{id} unJa znn Ï€

Pararnetrn Error T para I-IÜ:
Variable GL Estimado Siandard 3921:3111 eterna-Ü Prnb i} |T|
ÏNTERCEP I 5.841399? LÜ5563344 5.532 {ÏLÜÜÜI
TACZ I «B11003425 ÜJÁJÜÜÜGSTI 4.991 ¡LLÜÜÜ 1
TACS 1 ÜIJÜÜÜÜ Iüïi CLÜÜÜÜÜÜÉI 5 . 1 H9 ÍÏLÜÜÜ 1

Anexü 9. Análisis de. wrafi anzapara la merma durante el perïddü de residencia {fi/u}
_ gn lg ïlggg ge Occidente

Sunïadn Cuadrado
GL Cuadradns is-iadïn Valnr F Prnbl>F

Ïvïndcln i. 11133482 i 3 .ÜÜ4S3 33H. l 3D ÍÏLÜÜÜ I
Error 75 2.95448 (1.133 939

Total T6 I 5,959341]

Root PdSE 43.19345 Rusquara (13149
Dep Ivlnan ÜJEFLHÏ. Adj R-Sq 3.8124
CJ’. 25.95452

Anexo 1_Ü. Estimación de parámetros para nl modela de merma durante tl period!)
de r i n ia ‘ké en 1+1 Ir Üccident

Suri-na. de Cuadrado
GL {Lïuadradns Paladin Valor F PrnhH’

DNTÏERCEP J 2.29399? ÜJZIISTI 593G 25.3 IIS ÜHÜÜI
TTRE I -+Ü.ÜÜÜÜT3644 ÜJJÜÜÜÜ4Ü5 «i316? {LÜÜÜI
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Anexo II.Analisis de varianza para la merma total (%) en la zona de
Occidents

Suma de Cnadrado
GL Cuadrados Medio

Modelo 2 9.87859 4.93930
Error 71 4.15384 0.05850
Total 73 14.03244

RootMSE 0.24188 R-square 0.7040
Dep Mean 1.61459 Adj R-sq 0.6956
C.V._14.98071_

Valor F Prob>F
84.425 0.0001

Anexo 12.Estimacion de parametros para el modelo de merma total (%) en la zona_de Occidente_

Variable GL
INTERCEP 1
TAC 1
TTA 1

Parametro
Estimado
9.408178
0.247763

-0.135960

Error
Standard

0.73782917
0.03684579
0.01917507

T para HO:
Parametero®0

12.751
6.724
-7.090

Prob > |T[
0.0001
0.0001
0.0001

Anexo 13.Analisis de varianza para la merma durante el transporte (%) en la zona
de San Buenaventura v Villanueva

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F

Modelo 4 8.51614 2.12904 61.109 0.0001
Error 119 4.14595 0.03484
Total 123 12.66209

Root MSE 0.18665 R-square 0.6726
Dep Mean 0.57629 Adj R-sq 0.6616
C V 32 38899

25
Anexo 11. Analisis de varianza para Ia merma tata} {fifa} en Ia zona de

1' ¿adrian ta
Suma cie Cuadrado

GL Cuadrados Ïvícdio Valor F Frabïï-F
Pmfïüdeïo 2 9.37359 4,93930 84.425 ÜJÏÏIÜÜ I
Error 7'] 4.15384 0.05850
Total 73 14.63244

Rear MSE 6.24 138 Rusquaxe {NÜM}
Dep Ixrïaan 1.61459 ACI} R-sq 8.6956
CN’. M9867}

Anexo 12.. Estimación de parámetros para e} mocielo cie merma total {Ve} en la zona
de Üccíden te

Rara-nano Error T para HG:
Variable GL Bsfi nzado Standard Parmnetercfi ü Proh ‘J- |T[
BJTERCEP I 9.403178 05378291? 12.275 I 0.3001
TAC 1 {LQLWTGB Ü.í}36845?9 6.724 (13.900 I
TTA 1 -Ü. 1359459 001917507 JXÜQÜ (LÜÜÜI

Anexo 13. Análisis de varianza para la merma durante ei transporte (tn) en la zona
de San Buenaventura V ‘¡Üllanueva

Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Ixíuiio

hrïüdaïa 4 8.51614 2.12904
Errar 119 41.14595 ÜJÜ3434
Tota} 123 12.563}?

RÜGÏ MSE Ü. E8665 R-square 0.62126
Dap Mean Üjïáïfi ? ¿dj R-sq 0.6616
Cïv’. 32.38899

‘JaIorF
61.109

Pmbï>F
ÜJÏÏÜÜI
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Anexo 14. Estimadoa de parametros para el roodelo de merma durante el
transoorte (%) en la zona de San Buenaventurav Vi11anueva

Variable GL
INTERCEP
TTT2
TTT3
TTT4
TAC2

Pararaetro
Estimado
-1.210423
0.012211

-0.000448
0.000004262

-0.000001914

Error
Standard

0.27087876
0.00152153
0.00005266
0.0000004$

0.00000027

T para HO:
Parametero®0

-4.469
$.025

-8.513
$.91$

-7.066

Prob > |T|
0,0001

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

Anexo 15.Analisb de varianza para la merma durante el periodo de resideneia {%)
en la zona de San Buenaventura v Villanueva

Cuadrado
Medio Valor F Prob>F

3.43783 124.963 0.0001

0.02751
Modelo
Error
Total

GL
4

122
126

Suma de

Cuadrados
13.75133
3.35631

17.10765

Root MSE
Dep Mean
C.V.

0.16586
0.67890

24.43133

R-square
Adj R-sq

0.8038
0,7974

Anexo 16.Estimadon de parametros para el modelo de merma durante el periodo
de residencia en la zona de San.Buonaventura v Villanueva

Parametro Error T para HO:

Variable GL Estimado Standard Parametero=Q Prob > ]T|
INTERCEP 1 -18.720512 1,11574397 -16.779 0.0001
TAC2 1 0.000788 0.00004508 17.484 0.0001
TAC3 1 -0,000002576 0.00000015 -17.572 0.0001
TAC4 1 2.2970199E-9 0,00000000 17.681 0.0001
7TR 1 .0 003477 0.00025396 -13.492 0.0001

2T

Anexo 14. Estimación de parámetros para el modela de merma tina-ante e]
transgurfie ¿‘i431 en Ea ¡una de San Euaggaïegtug 3 gillïxgïïa

Paramctrü Error T para I-IÜ:
‘afin-lalala GL Estimado Stamiard Parametcru=ü Pmb > JT]
ÏNTERCEP l -1.2iÜ423 ÜïÏÜSTS T15 4.469 {ÏLÜÜÜI
TTTE 1 ÜEÏEEE 1 1 (1200152153 SABES 3.3301
TTT3 1 —Ü.ÜÜÜ448 {LÜÜÜÜSESfi 48.513 (10001
TTTLL 1 [ÏLÜÜÜÜMZJÉÉ ÜJÏÏrÜÜÜÜÜd-S 8.9 Ï 8 {ILÜÜÜ I
TACÉ I {LÜÜÜÜÜ 19 14 ÜBÜÜÜÜÜE? JÏÜÉÉ ÜÜÜÜI

Anexo IS. Análisis de vafianza para Ia merma ánnïnre ¿I guinda de residencia {Wiz}
en Ia zona de San Buenavenjïilïa V Villanueva

Sultana de Cuafi rado
GL Cuadrados Ivïodio Vaïar F Prahr-F

B/Iüdalo 4 ï3 F5 133 3 .43783 124.963 EJEÜÜÜI
Error 122 3 35453 Í 0.8275 I
Total 1245 17.1 D765

Root MSE Ü. 16585 ‘fi-square Ü. 803 8
Dep Báez}: #352899 Acïj R-sq 0.7974
CN’. 24.43133

¿nexo 16. Estimación tie parámetras para el modeio de merma durante el periodo
' en la 2131113 de SÉLFÏLEJLEIIH rentar-a r Vífl anueva

Parámetro Error T para HÜ:
‘RTaI-labfe GL ESÉÍEELHIEÏÜ Standarrï ParaïnetcrcFü Prob > 1T}
DJTERCEP 1 « IEÏFEÜS 1 2 I. Í 57439? ultïrfïï? ÜÜÜÜI
TACZ I ÜJCÏFÜÜTEE 0313643045 G3 Í T3184 {ÏLÜÜÜI
TAC3 1 -Ü.ÜÜÜÜÜÉS T6 GILÜÜGÜÜÜ 15 41572 G11301
TACLI» I 229??!) 19959 CLÜÜÜÜÜÜÜÜ 11651 {ZLÜÜÜ 1
TIR I -Ü.ÜÜ342? 3110025396 n 13 .492 IIÏLGÜÜ I
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Anexo 17.AnaUsis de varianza para la mcrma total (%) en la zona de San

jjueni|ventura v Villanueva _
Suma de Cuadrado

GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F
Modelo 4 2S.00670 7.00167 S2.S19 0.0001
Error 125 10.56779 0.US454
Total 129 3S.57449

Root MSE 0.29076 R-squarc 0.7260
Dep Mean 1.30977 Adj R-sq 0.7173
C.V. 77 19946

Anexo IS.Estimacion de parametros para el modelo de merma total (%J en la zona

d.e.San Buenavenfura v Villanueva
Parametro Error T para HO:

Variable GL Estimado Standard Pafameteru*0 Prob > |T|
INTERCEP 1 -49.101321 6.2S2S9S19 -7.815 0.0001
TAC4 ! -1.21909E-10 0.00000000 -11,624 0.0001
TTA2 I 0.000S50 0.00010586 8.029 0.0001
TTA3 1 -0.000001S14 0.00000023 -8.061 0.0001
TTA4 1 I.0760506E-9 n ooonnnno 8.(52 0.0001

Anexo 19.Analisis de varianza para la mcrma durante el frnnsporie (%) en lazona

de Proereso v Choloma
Suma de Cuadrado

GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F
Modelo 5 33.41060 6.6S2I2 136.703 0.0001
Error 221 IQ.S0263 0.04SSS
Total 226 44.21322

Root MSE 0.22109 R-square 0.7557
DepMean 0.65110 Adj R-sq 0,7501

C.V. 33.95627 _

23

Amaru} 1T. Análisis da varianza para 1a merma total {EE} en la zona {la San
V ‘Wan

Suma d: Cuadrado
GL Cuadrados Eladio Valor F Praia}?

Ïvlodalü 4 23411052D IÜÜ I E? 82.8 19 ÜJÏIÜÜ 1
Error 125 IÜÁESTÏEJ ÜJLII-Hítl
Tmal 129 38.5 "T449

Ram MSE Üjüüïfi R-squarc ÜÏFEEÜ
Dcp Mean 123G??? ÉxÚj Ibsq ÜJÏHE
CJ’. 2.19946

Anexo 13. Estimación de parámetros para el made-Ia de merma total [Vu] en Ia Zünn
d_e._San Buenavan_t_1_1_r_a_v«,= ï’ÍI,1:-11'_l_|_l13‘;a

Parametm Errar T para I-Iü‘.
"ïfafiable GL Estimada Standard Paramataru=ü Pratt 3> ITI
HXÏTERCEP l 49.1ÜI321 (1228239819 «K315 {ÏLÜÜÜI
T¿C4 l 42195931D {ILÜÜÜÜÜÜÜÜ -1 1 .624 Üfl üül
TTAE J (ÏLÜÜÜSSÜ IÏLÜÜÜIÜSES 8.1329 IILÜÜÜI
TTÉLE 1 -Ü.ÜÜÜÜÜ1S1=1 {LÜÜÜÜÜÜÉE «SJÜGI ELÜÜÜ]
TTA4 I LÜTEÏÜÏÜEE»? ÍJLÜÜÜÜÜÜÜÜ E. F52 ÜJJÜÜI

anexa 19. Análisis da wraríanza para Ia merma duranra el transporta 15%} en lflzüml
de Pmgzgtjg 1' Chaïgma

Suma d: Cuadrados
GL Cuadrados Medio ïalarF Prob}?

ñïodfiïo 5 33.4lÜ5Ü 6.53212 136.793 {LÜÜÜI
Errar 221 IÜBÜEES ÜJÏMSSS
Total 226 44.21322

Rfl ütMSE G22109 Iïwsquara üfitïí?
Dep Ïa-Iean (1,551 1a ad; R-aq ÜJSÜI
(Lv. 33,9552?
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Anexo 20. Eytimacton depardmctros para el modelo de merma durante d

transnnrtc (Vo\ en la /rma de San Buenaventura v Villanueva
Parametro Error T para HO'

Variable GL Estimado Standard PararneteroÿD Prnb > |T|
INTERCEP I -142.S29152 16.34645395 -S.73S 0.0001
TTT I 7 S32970 0.S2102240 9.541 0.0001
1TI2 1 -0.140543 0 01369494 -10.263 0.0001
TTT3 1 O.OOOS33 0.00007573 10.997 0.0001

TAC2 1 -0.000020320 0.00000146 -13.922 0.0001
TAC4 1 5 T 0.00000000 14.SSI 0 0001

Anexo 21. Analisis de vaiiama para la merma durante el periodo de resldcncia (%)
en la zona de ProgfEso v Choloma

Sumade Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F

Modelo 6 69 53079 11 5SS46 22S.2SI 0.0001

Error 211 10.71121 0.05076
Total 217 S0.24200

Root MS6 0.2253 1 K-square 0.S665
Dcp Mean 0.6S775 Adj R-sq 0.8627
C.V. 32.76016 __.

Artexo 22. Estimaci6n de parametros para el modelo de roerma durante el periodo
dp residencia en la zona de Progreso v Choloma

Parametro Error T para HO:
Variable GL Estimado Standard Parameicroÿ) Prob > |T|
INTERCEP 1 33.165307 1.6S2S9326 19.707 0 0001
TAC2 1 0.000042731 0.00000206 20.749 0.0001
TAC4 1 -2.9100SE-IO 0.00000000 -21.551 0.0001
TTR3 1 -0.000000210 0.00000004 -4.962 0.0001
TTR4 1 5 169S37E-10 0.00000000 4.523 0.0001
TJ'A 1 -0.153199 0.00771066 -19.SOS 0.0001
TTA 7 1 0.000169 0.00000373 19404 0 0001
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Annan EÜ. EFEÏHIEEÏÉEI de pmfimutrüs para ¡:1 modela [la merma durante el
 &Im¿ventufl ‘v’ Vïïïanutaïa

Parana ctm Errar T para I-Iü:
Variable GL Eslimado Standard PaIaInuterFÜ Pmh ï> LTE
INTERCEP I -+14.?..S29l52 I6_34645395 -S.'.r'3E {Lüüül
TFT I 7.8329?!) ¡1331132240 9.54! {ZEÜÜÜI
TTÏÉ 1 -Ü.14Ü54S Ü,Ü13GÜ494 ¿D253 ‘LLÜÜÜI
TTÜ 1 ‘ÜLÜÜÜESÉ ÜIÏÜÜÜTSÏÏ? IÜÉÉJT IÏÏLÜÜÜI
"FACE l JÏÏLUÜÜÜÉÜÉÉÜ ÜIÏÜÜÜÜHE 4.3.923 Üfl üül
TAC)? l 552033515} l I ÜDÜÜÜÜÜÜÜ ‘¡+135 I Ü ÜÜÜ l

¿neta 3 I. Análisis de varianza para la merma durante eI período de residencia {Vu}
‘v Choluma

Suma ¿la Cuadrado
GL Cuadrados Ivïedïn ‘Jalur F ProbïF

Mudulü Ü 59.53079 11.55345 233.381 ÉÏLÜÜÜ]
Error Ell IÜÏÏI 121 ELÜSÜTE

Total 21'? 3Ü.É4ÉÜÜ

Rom MSE (12253 I H-square (11.86 5:3
Dcp Maan ÜHSTÏS Adj Rusq (¡E4527
CÏ-J’. HÉÏÏEÜIE

Anexo 22. Estimación de parfimntras para el modelo de ram-ma durante el períadu
gg rggidgncïa ¿”x61 gg ¡,3- güna gg Prncrresü 1' Chülüma

Parametru Errar T para HÜ:
ïüñabla GL Estimado Standard PBIEIJHEIETÜ=Ü Prob I? |T|
IINJTERCEP I 33,1653ÜT 1353239335 ÏÜÉÜ? ÜÜÜÜI
TACE 1 ELÜÜÜME T3 1 ÜJÏJÜÜÜ ÜEÜÜ EÜÏMÉ’ Ü. ÜÜÜ 1
TAC-il» 1 -2.9lÜÜSE- I Ü EÏLÜÜÜÜÜÜÜÜ 41.551 IÏnÜÜÜI
TTRE l -Ü.ÜÜÜÜÜÜE 1 Ü ÜJJÜÜÜÜÜM 4.952 ÜHÜÜ 1
TTFJ-I 1 5. F6933 TEM Ü ÍÏLÜÜÜÜ ÜÜÜÜ 4.533 ÜÜÜÜ l
'I"l'.3x 1 413153199 {ÏLÜÜTTIÜGIS 49.353 ÍIÜÜÜI
TTJáE l ÜJÏÜÜIGÜ ÜÜÜÜÜÜSTJ I9.4Ü4 ÜÜÜÜI
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Ancxo 23. AnAlisis de varianza parn la merma total (%) en ia zona dc Progrcso y_
choioma —

___—--Suma de Cuadrado
GL Cuadrados Medio Valor F Prob>F

Modelo 2 51.62649 25.S1325 192.794 O.OOOl
Error 192 25.7069S 0.13389
Total 194 77.33347

Root MSB 0.36591 R-square 0.6676
Dep Mean 1.35036 Adj R-sq 0.6641
C.V

_

27.09728_

Anexo 24. Estimac:6n de parametros para el modelo de merma total en la zona de
Prngregfl v Chnloma

Parametro Error T para HO'
Variable GL Estimado Standard Parametero-0 Prob > |T|
lOTERCEP I 0.294297 0.06166257 4.773 0 0001
TTR2 1 0.000089570 0.00000575 15.566 0.0001
TTR3 1 -0.000000243 0.00000002 -13.648 0.0001

3D

Anexo 2.3. Análisis de varianza para Ia merma total {iría} en Ia Züna de Progreso 3'
g ¡lgglgmg

Suma de. Cuadradn
GI. Cu adradüs MEdil} Valor F PrGbD-F

Ps-lüdelu 2 51.63649 35.3 1325 192.794 {JLÜÜÜI
Error 192 25 F0698 0.133 89
Total 194 77.33 347

Root RISE 0.365 9 1 R-square 0.66115
Dep ¡‘s-lean 135m6 Adj Rr-sq 0.5641
CN’. EïÜHTES

men: Z4. Estimación de parámetros para el modelo de merma total en la zu na de
.=_...=..mP a

Parmnctro Error T para H0‘.
Variable GL Estimado Standard Parametero-‘Ü Prob > [TI
IBVÏERCEP I 0.29439? G136 I 155257 4.773 0.0001
"¡TRE l {IÜÜÜÜSQFFÜ {LÜÜÜÜÜSTS 15.566 0.6001
TTR3 I -Ü.'Ü ÜÜ ÜÜÜ343 ÜJÏIIÜ ÜÜÜÜÜZ - l 3 .648 G.0 ÜÜ 1
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