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5.2. PARÁMETROS DIGESTIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

IX



5.3. CALIDAD DE LA CANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6. CONCLUSIONES 31

7. RECOMENDACIONES 32

8. BIBLIOGRAFÍA 33
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de diferentes niveles de

restricción cualitativa en los parámetros productivos, digestivos y calidad de la ca-

nal, en pollos broilers, con la finalidad de reducir problemas metabólicos; en Quinta

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, ubicada a 2160 m.s.n.m.

Se utilizaron cuatrocientos pollos broilers, 200 machos y 200 hembras de un dı́a de

edad, fueron ubicados en grupos de 10 animales (unidad experimental). El experi-

mento se desarrollo bajo un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial.

Para el crecimiento se elaboraron cuatro dietas: la primera dieta sin restricción se

formuló en base a las recomendaciones de la lı́nea genética Cobb 500 (3060 Kcal/Kg

y 20 % de PB), la segunda dieta se formuló con una restricción con (2932 Kcal/Kg

y 19 % de PB), la tercera dieta (2770 kcal/kg y 18 % de PB) y la cuarta dieta (2623

kcal/kg y con un 17 % de PB). Se evaluó cuatro programas de restricción: i) control

(sin restricción), ii) alimentación de los broilers con la dieta al 5 % de restricción

desde el dı́a 10 al dı́a 25 de edad, iii) restricción con la dieta al 10 % de restricción

desde el dı́a 10 al dı́a 25 de edad y iv) restricción con la dieta al 15 % desde el dı́a

10 al dı́a 25 de edad; las dietas fueron suministradas al libitum. Los animales fue-

ron sacrificados al dı́a 42 de edad (un animal por unidad experimental). Se pesó el

tracto digestivo total, el proventrı́culo, la molleja, intestino delgado y ciego. A los

resultados se aplicó análisis fueron analizados, con un análisis de varianza, en don-

de las principales fuentes de variación fueron los programas de restricción, el sexo

y su interacción. Las medias fueron comparadas utilizando un t-test protegido. La

restricción cualitativa con la dieta al 15 %, mejoró los parámetros productivos, obte-

niendo pesos a la canal similares a los del grupo control y reduciendo el ı́ndice de
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mortalidad. En los parámetros digestivos, los animales con la restricción del 15 %

obtuvieron mayores pesos, en órganos como: molleja y ciegos provocando un desa-

rrollo adecuado del tracto digestivo, preparándolo para la etapa de engorde. El efecto

de la restricción alimenticia mostró gran eficiencia en los tratamientos de restricción

al 15 %, obteniendo un tracto digestivo mayor desarrollado, consiguiendo un mejor

aprovechamiento del alimento en el tiempo recompensatorio y además no afectó la

calidad de la canal. El programa de restricción cualitativa del 15 % fue el que mejor

resultados mostró tanto en parámetros productivos y digestivos.

Palabras claves: Ascitis, restricción, dieta, tratamiento.
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ABSTRACT

The following work consists of a descriptive analysis of the different levels of

protein and energy restriction to reduce Ascitic Syndrome in meat chickens, in upper

areas; for which, the number one shed of the Fifth Experimental Punzara of the Na-

tional University of Loja was used, located at 2160 m.s.n.m. Four hundred broilers

chickens, 200 males and 200 one-day-old females were used were located in groups

of 10 animals (experimental unit). The experiment was developed under a completely

randomized design with factorial arrangement. The experiment was developed under

a completely randomized design with factorial arrangement. For growth, four diets

were developed: the first unrestricted diet was formulated based on the recommen-

dations of the Cobb 500 genetic line (3060 Kcal/Kg and 20 % PB), the second diet

was formulated with a restriction with (2932 Kcal/Kg and 19 % PB), the third diet

(2770 kcal/kg and 18 % PB) and the fourth diet (2623 kcal/kg and with 17 % PB).

Four restriction programs were tested: (i) control (unrestricted), (ii) dieting broilers

with a diet at 5 % from day 10 to day 25 years, (iii) dietary restriction to 10 % from

day 10 to day 25 age and (iv) dietary restriction to 15 % from day 10 to the 25th of

age; diets were supplied to libitum. The animals were slaughtered at the 42nd day

of age (one animal per experimental unit). The total digestive tract, proventricle, giz-

zard, small, blind intestine were seized. The results were analyzed, with a analysis of

variance, where the main sources of variation were the restriction programs, sex and

their interaction. The stockings were compared using a protected t-test. The qualita-

tive restriction with the diet at 15 %, improved the production parameters, obtaining

weights to the channel similar to those of the control group and reducing the mortality

rate. In the digestive parameters, animals with the restriction of 15 % obtained greater
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weights, in organs such as: gizzard and blind causing an adequate development of the

digestive tract, preparing it for the fattening stage. The effect of the dietary restriction

showed great efficiency in the treatments of restriction at 15 %, obtaining a greater

digestive tract developed, getting a better use of the food in the rewarding time and

the restriction did not infide about the quality of the channel. The qualitative restric-

tion program of 15 % was the one that showed the best results in both productive and

digestive parameters.

Key words: Ascitis, restriction, diet, treatment.
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1. INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que la tecnologı́a avı́cola ha tenido grandes avances, también lo

es que los problemas a resolver cada vez son más complejos y frecuentemente se en-

cuentra asociados a una etiologı́a multifactorial, donde participan aspectos de origen

infeccioso y no infeccioso, lo que complica su definición y diagnóstico, consecuen-

temente la prevención y el control (López-Jaimes y Coello, 2014) .

En un ave enferma se verá alterado su metabolismo; por ello el término Sı́ndro-

me metabólico no es preciso, pero tiene la intención de identificar aquellos procesos

donde la fisiopatologı́a los define mejor. En el presente trabajo se consideraron por

su importancia y repercusión en la avicultura comercial latinoamericana al Sı́ndro-

me ascı́tico, Sı́ndrome de tránsito rápido, Sı́ndrome del hı́gado graso hemorrágico,

Sı́ndrome del hı́gado graso y engrasamiento de la canal (López-Jaimes y Coello,

2014).

Son conocidos los problemas de los avicultores del altiplano en el Ecuador en

lo relacionado con la crianza de Broilers por la alta incidencia de las ascitis, lo que

repercute más todavı́a en épocas de cambios bruscos de temperatura ligado a factores

de altura y clima.

Durante la última década las pérdidas en Sudáfrica han sido apreciables. Las

zonas más afectadas están situadas a 2000 metros sobre el nivel del mar. En los

últimos años la incidencia ha aumentado, alcanzando 8 a 12 % en los meses más

frı́os (López Ojeda, 2012).

Una de las medidas preventivas para mitigar los efectos de esta enfermedad, son



los planes de restricción alimenticia, que en nuestro medio se ha trabajado con res-

tricciones cuantitativas del 10 % en energı́a y proteı́na para la etapa de crecimiento,

lo que ha logrado reducir los problemas de ascitis(Jaramillo Idrobo, 2014).Sin em-

bargo, su aplicación a nivel de productor es más compleja, debido a que las tablas

de consumo deben ser ajustadas a cada caso en particular y la restricción cuantitativa

genera estrés de los animales, consumo de la cama y un menor desarrollo del tracto

digestivo (Gutiérrez y Masuli, 2015).

Trabajos recientes de (Romero Mora, 2018), sobre restricción cuantitativa en cre-

cimiento muestran reducción de problemas de ascitis, mejora del desarrollo del tracto

digestivo y pesos finales similares a las seis semanas de edad (gracias a crecimiento

compensatorio). Lo que mostrarı́a un gran potencial del uso de esta estrategia nu-

tricional para mejorar la eficiencia productiva de granjas avı́colas. Pese a esto aún

es necesario determinar los niveles y tiempos óptimos de inicio y finalización de la

restricción cualitativa.

Por ello el presente trabajo busco determinar los tiempos óptimos de restricción

para no afectar los parámetros productivos y potenciar los efectos positivos de la

fibra sobre el tracto digestivo. Para lo cuál en el presente trabajo se han planteado los

siguientes objetivos:

Valorar los parámetros productivos de pollos broiler con diferentes niveles de

restricción proteica y energética.

Analizar diferentes niveles de restricción proteica y energética sobre Paráme-

tros Digestivos.

Evaluar diferentes niveles de restricción proteica y energética sobre la Calidad

de la canal.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 INDUSTRIA AVÍCOLA

La industria avı́cola, con la finalidad de satisfacer la demanda de la población

en materia alimenticia, especı́ficamente la relativa a la carne de pollo, cuenta con

una cadena productiva constituida por varias fases o eslabones productivos, cada uno

con procesos productivos que responden a necesidades particulares; esto denota la

complejidad y trascendencia de este sector de la economı́a, tanto para el desarrollo

económico del paı́s como para garantizar la seguridad alimentaria de sus pobladores.

Este sector de la economı́a se enfrenta a retos económico (regulaciones guberna-

mentales, como el control de precio establecido para este tipo de productos), sociales

(poder adquisitivos de la población) y empresariales (fuerte competencia) que deben

superar. Bajo estas circunstancias, las empresas han tenido que luchar por mante-

ner una relación adecuada insumo-producto, incluyendo en los insumos los factores

productivos necesarios para la generación del pollo listo para el consumo; es decir,

deben trabajar constantemente por cubrir sus costos de producción, racionalizando

en lo posible los recursos utilizados en los diferentes procesos, etapas o fases que se

manejan a lo largo de la cadena productiva (Meleán-Romero et al., 2008).



2.2 Enfermedades Metabólicas

Las enfermedades de las aves y su control requieren una cooperación y comu-

nicación efectiva entre los productores avı́colas, sus asesores veterinarios y otros

cientı́ficos y expertos profesionales. La manera más efectiva para asegurar la salud y

el bienestar requiere un diálogo a tres voces entre las partes interesadas. Este trabajo

se propone estudiar las vı́as en las que los enfoques de los veterinarios avı́colas para

el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y control, junto con el importante

papel de la colaboración con los nutriólogos, pueden ser puntos clave para resolver

los problemas y asegurar un rendimiento óptimo de los lotes (Kennecke et al., 2010).

Los desórdenes metabólicos son precipitados por muchos factores: Medio am-

biente, ingredientes alimenticios, y principalmente por un metabolismo y productivi-

dad incrementada. A causa del avance en la selección genética, manejo y nutrición,

los pollos y pavos comerciales modernos de hoy dı́a tienen una tasa de rápido cre-

cimiento, y alta eficiencia en conversión alimenticia y tasa metabólica. Estas carac-

terı́sticas promueven un incremento de la intensidad del sistema cardiovascular (Por

qué?) predisponiendo a las aves a desordenes metabólicos tal como fallas ventricu-

lares, sı́ndrome ascı́tico, arritmias cardiacas, desordenes cardiopulmonares y muerte

súbita (Bouza et al., 2007).

2.3 ASCITIS

Si bien es cierto que la tecnologı́a avı́cola ha tenido grandes avances, también lo

es que los problemas a resolver cada vez son más complejos y frecuentemente se en-

cuentra asociados a una etiologı́a multifactorial, donde participan aspectos de origen

infeccioso y no infeccioso, lo que complica su definición y diagnóstico, consecuente-

mente la prevención y el control. Sin lugar a dudas en un ave enferma se verá alterado

su metabolismo; por ello el término Sı́ndrome metabólico no es preciso, pero tiene

la intención de identificar aquellos procesos donde la fisiopatologı́a los define mejor.

4



En el presente trabajo se consideraron por su importancia y repercusión en la avi-

cultura comercial latinoamericana al Sı́ndrome ascı́tico, Sı́ndrome de tránsito rápido,

Sı́ndrome del hı́gado graso hemorrágico, Sı́ndrome del hı́gado graso y engrasamiento

de la canal(Gómez et al., 2011).

2.3.1. Definición

Ascitis es la acumulación de lı́quido en la cavidad peritoneal. Representa un esta-

do de retención corporal total de sodio y agua y su causa más frecuente es la cirrosis,

independientemente de la etiologı́a (Román Vargas, 2007).

Según Brandao, citado por (Paguay Zhindon y Parra Castro, 2016), esta manifes-

tación patológica está relacionada con diferentes agentes causales por las limitaciones

anatómicas y fisiológicas de los tejidos pulmonares y cardı́acos que no acompañan

en la misma velocidad los avances genéticos desarrollados para mayor acumulo de

carne en las aves.

2.3.2. Etiologı́a

La etiologı́a no está definida de un modo categórico, no habiéndose podido de-

mostrar la presencia de bacterias, virus o parásitos, aunque se suele asociar con la

hipoxia consecuente a una baja tensión de oxı́geno en el medio ambiente del ave.

El término ascitis describe un sı́ndrome en el que se acumulan en el abdomen can-

tidades anormales de fluido ascı́tico. En sı́ misma, la ascitis no es una enfermedad,

sino un signo clı́nico en el que actúan agentes causales muy diversos. En realidad, en

cualquier lote es posible encontrar algunas aves con ascitis. Pero, en algunos lotes,

especialmente en los criados a cotas elevadas sobre el nivel del mar, la incidencia de

ascitis puede llegar a ser del 30 %, con la mayorı́a de los casos en edades superiores

a 4 semanas. Aunque generalmente la morbilidad es baja, es preciso buscar las aves

afectadas. Hay un efecto ligado al sexo, ya que los machos son claramente más pro-

5



pensos que las hembras. Igualmente, el problema es más frecuente en lotes que han

alcanzado un rápido crecimiento. También es más frecuente en los meses invernales

la calefacción consume oxı́geno. Tampoco es difı́cil encontrar el problema en sólo

una nave de las de una granja; en tal caso, con mucha frecuencia, la nave afectada

es una de las construidas más recientemente ventilación mı́nima y más calefactada

(Mathurin et al., 2008).

2.3.3. Signos y Sı́ntomas

Resultan caracterı́stico en las aves afectadas, preferiblemente los machos, la pre-

sencia de un abdomen abultado, dificultad en la marcha, postura de pingüino y pali-

dez o cianosis de la cresta y barbillas. A la palpación, el abdomen resulta blando y al

puncionar sale lı́quido pajizo amarillento con coágulos de fibrina. En fases avanzadas

las aves enfermas presentan una marcada disnea y cianosis preagónica (Mathurin et

al., 2008).

Bailey, (1962) citado por (AZA ANDRADE et al., 2014) menciona que las aves

rehúsan el alimento, aparecen generalmente abatidas, apáticas con sus plumas eri-

zadas, con engrosamiento de su abdomen, moviendo un ave con frecuencia, causa

sonido de chapoteo debido al movimiento del lı́quido localizado en el interior del

cuerpo. Las aves en buen estado fı́sico suelen morir rápidamente, pero si el proble-

ma se transforma en crónico, pierden progresivamente masa corporal con lo que, en

este caso, la ascitis puede ser una causa importante de decomisos en el matadero

(López Ojeda, 2012) .

También algunas aves mueren antes de que se desarrolle el cuadro de acúmulo

de lı́quidos, mortalidad inespecı́fica, mayor en los lotes afectados. Uno puede ver

ocasionalmente algunas aves con este problema, durante la primera semana de vi-

da, debido a problemas cardiohepáticos quizá agravados por una tensión de oxı́geno

insuficiente en incubadoras y nacedoras. Pero lo usual es que las aves afectadas apa-

rezcan en mayor número de tres semanas en adelante (Stuart, 1991).
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2.3.4. Diagnóstico

En el examen pos-mortem, los animales muestran pulmones húmedos y edemato-

sos, la pechuga en algunos casos aparece con áreas rojizas pequeñas y blanquecinas

como cuando mueren ahogadas, la vesı́cula biliar es de color amarillo claro. Salvo

por las lesiones pulmonares y el infarto cardı́aco, no se observa otro signo claro que

de muestreo justifique la causa de la muerte (Stuart, 1991);(Castro et al., 2015).

2.3.5. Control y Prevención

En el caso de que la ascitis este causada por la genética, pueden ser eficaces

las modificaciones del contenido de energı́a y proteı́na de la dieta o la restricción

de alimento (Urbaityte, 2009); la disminución en el valor nutritivo de la dieta, ası́

como la falta de acceso al mismo reducen las demandas metabólicas de las aves

reduciéndose la incidencia de este problema metabólico (Romero Mora, 2018).

López, (2012), considera, que ayudarı́a mucho revisar la sanidad de la planta

de incubación, le manejo de la ventilación y la temperatura y reducir la velocidad

de crecimiento, bien sea con programas de luz o utilizando comida en harina o de

menor energı́a. Los efectos de la ascitis se mejoran con el uso de agonistas ß2 y de

la arginina de la dieta que actúan aumentando la ventilación y el flujo de sangre en

los pulmones de tal forma que ası́ corrigen el desequilibrio entre la ventilación y la

perfusión (Paguay Zhindon y Parra Castro, 2016)

2.4 PROGRAMAS DE RESTRICCIÓN ALIMENTICIA

En México los primeros programas de alimentación para reducir la mortalidad

por el sı́ndrome ascı́tico (SA), fueron desarrollados comercialmente a principios de

la década de los 1980 en reproductoras pesadas por el Dr. Jesús Estudillo, y poste-
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riormente evaluados experimentalmente en pollos de engorda (Julian, 1993).

La medida más frecuente como paliativo en el control del SA son los progra-

mas de restricción alimenticia que se pueden resumir en cuatro modalidades (López

et al., 1991): Restricción del consumo de alimento, menor densidad nutritiva de la

dieta, restricción del tiempo de acceso al consumo de alimento y modificación de la

velocidad de crecimiento. En los primeros tres, se obtiene como beneficio una dis-

minución en la mortalidad, en el primero y tercero en la conversión, pero se afecta la

ganancia de peso; por ello es necesario realizar un estudio económico antes de im-

plementarlos; si el porcentaje de mortalidad es bajo no se justifican, y en caso de que

la incidencia sea alta, lo conveniente es resolver las causas que lo originan. Como

criterio general 1 gramo de ganancia de peso/ave/dı́a, paga lo equivalente al 2 % de

mortalidad (Julian, 1993).

2.4.1. Restricción del consumo de alimento

Fue el primer programa que se utilizó; se caracteriza por proporcionar a las aves

una menor cantidad de alimento en los comederos, dejando el consumo a libre acceso.

En general se observa una disminución de la mortalidad, pero también en la ganancia

de peso, sin un marcado beneficio sobre la conversión alimenticia. Existe un mayor

riesgo de picaje o laceraciones por la falta de alimento; es frecuente observar parva-

das desuniformes y coccidiosis subclı́nica, siendo difı́cil calcular el suministro diario

de alimento/ave, y que este sea homogéneo para la parvada, existiendo la posibili-

dad de graves errores de cálculo tanto por exceso como en deficiencia (Coello et al.,

2014)

2.4.2. Menor densidad nutricional de la ración

Puede reducir la presencia del SA, sin embargo no necesariamente promoverá

beneficios económicos, ya que la conversión alimenticia se afecta: antes de imple-
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mentarlo es necesario contar con una evaluación considerando particularmente el

costo de la dieta y los parámetros productivos proyectados.

El concepto radica en modificar la curva de crecimiento durante las primeras

fases de alimentación, para lo cual se emplean dietas balanceadas pero con una baja

densidad nutritiva, en las siguientes etapas de alimentación son de alta concentración

buscando una mayor ganancia de peso.

Debido a que no se requiere de un manejo diferente entre casetas, se tiene la ven-

taja de que se lleva a cabo con menos variantes, pero también es de poca versatilidad

al ser el mismo alimento y se pierde la ventaja de una mejor conversión alimenticia

(Coello et al., 2014).

2.4.2.1. Restricción del tiempo de acceso al consumo de alimento

El fundamento de estos programas está basado en que el animal consuma la mis-

ma cantidad de alimento que si lo tuviera a libre acceso, pero en menor tiempo. El

número de horas de acceso a la dieta varı́a desde 8 hasta 18, el programa generalmen-

te inicia desde la segunda semana de edad, ajustando la cantidad de horas de acuerdo

a la edad; al final del ciclo se proporciona el alimento a libertad buscando un mayor

crecimiento. En la medida que se tiene menor número de horas de acceso al alimento,

la mortalidad disminuye, ası́ como el peso; de igual manera cuando se inicia a una

edad temprana las aves se adaptan mejor a comer en menor tiempo.

Con este programa se observa un marcado beneficio sobre la conversión, ya que

los animales al no tener acceso al alimento consumen el que se encuentra en la cama,

lo que también implica la ingestión de cama y consecuentemente de heces, aumen-

tando el riesgo de una infección por coccidiosis. La subalimentación en algunas aves,

puede desarrollar un cuadro subclı́nico de coccidiosis, existiendo el riesgo de infestar

al resto de la parvada. Actualmente este es el programa utilizado con mayor frecuen-

cia, siendo necesario realizar un seguimiento y supervisión del tiempo efectivo para

consumir el alimento (Coello et al., 2014).
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3. METODOLOGÍA

3.1 MÉTODOS

3.1.1. Ubicación del Área de Estudio

3.1.1.1. Ubicación polı́tica geográfica

El trabajo de campo con los tratamientos de restricción alimenticia en pollos

broilers, se llevó a cabo en el galpón No 1 del Programa Avı́cola de la Quinta Ex-

perimental Punzara como se puede observar en la Fig 3.1, perteneciente a la Facultad

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de

Loja, ubicada al sur – oeste de la Hoya de Loja, en el sector “La Argelia”, que cuenta

con las siguientes caracterı́sticas meteorológicas:

Altitud: 2160 metros sobre el nivel del mar.

Temperatura: Oscila de 12 a 18o C con un promedio de 15,5oC.

Precipitaciones: 759,7 mm anuales.

Humedad relativa: Media de aproximadamente el 70 %.

Formación Ecológica: Bosque seco- Montañoso bajo (Estación Meteorológi-

ca la Argelia, 2014).



3.1.1.2. Mapa

Figura 3.1: Ubicación de la Quinta Experimental Punzará y del galpón (Google
Maps, 2018.)

3.1.2. Descripción y Adecuación de Instalaciones

3.1.2.1. Desinfección del galpón

La desinfección del galpón se realizó 15 dı́as antes de empezar el experimento,

se inició con una limpieza general seca utilizando lanza llamas, para continuar con la

limpieza húmeda con detergentes y la desinfección con productos a base de amonio

cuaternario y formaldehidos. En la desinfección del material de cama y la viruta del

interior del galpón se utilizó amonio cuaternario usando fumigadora de espalda.
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3.1.2.2. Preparación del galpón

El galpón en el cual se realizó la investigación tiene un área aproximada de 150

m. Para la división de las jaulas en donde se realizó los tratamientos, se utilizó mallas

electro soldadas de acero corrugado, el área aproximada para cada repetición fue de

1m por 0, 80 m de altura.

El material de cama utilizado fue viruta de madera, la misma que tuvo un espesor

de 10 a 15 centı́metros. Para colocar los comederos de los pollitos procedimos a hacer

depresión de la cama en el lugar donde se colocó la funda de papel. Las criadoras

se encendieron 12 horas antes de la llegada de los pollitos, y fueron colocadas a

150 centı́metros de altura, ligeramente oblicuas para facilitar la combustión del gas.

Tres horas antes de la llegada del pollito se procedió a servir el agua en bebederos

manuales.

3.1.2.3. Recepción del pollito

Para la llegada de los pollitos la temperatura de recepción estuvo en 28 a 30
oC. Se pesaron todos los pollitos y fueron colocados aleatoriamente en cada unidad

experimental.

3.1.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimenta-

les

Se trabajó con 400 pollos broilers entre machos y hembras distribuidos en cuatro

tratamientos, utilizando en cada tratamiento 10 unidades experimentales conforma-

das cada una por 10 animales. Los pollos BB fueron de la linea Cobb 500 de un dı́a

de edad. Las unidades experimentales se identificaron del 1 al 40.
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3.1.4. Descripción de los Tratamientos

Los tratamientos se aplicaron desde los 10 hasta los 25 dı́as de edad de los pollos

broilers. Antes de los 10 dı́as y después de los 25 dı́as los animales contaron con

dietas que cumplian las recomendaciones nutricionales de la lı́nea genética Cobb

500 ad libitum.

3.1.4.1. Tratamiento 0

Es la dieta control la que se formuló en base a las recomendaciones de la lı́nea

Cobb 500, con 3086 kcal/kg de energı́a metabolizable y 20 % de PB.

3.1.4.2. Tratamiento 1

Es la dieta de restricción al 5 % formulada con 2932 kcal/kg de energı́a metabo-

lizable y 19 % de PB.

3.1.4.3. Tratamiento 2

Es la dieta restricción al 10 % formulado con 2777 kcal/kg de energı́a metaboli-

zable y con un 18 % de PB

3.1.4.4. Tratamiento 3

Es la dieta restricción al 15 % formulado con 2623 kcal/kg de energı́a metaboli-

zable y con un 17 % de PB.
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3.1.5. Diseño Experimental

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial, cuatro tra-

tamientos con 10 repeticiones.Ver la Figura 3.2

Figura 3.2: Distribución de tratamientos y repeticiones.

3.1.6. Composición de las Dietas Administradas.

Una vez realizada la distribución de tratamientos y repeticiones, se procedió a

elaborar las dietas para los tratamientos. A continuación, presentamos los ingredien-

tes con el porcentaje, utilizado para elaborar las dietas, Tabla 3.3. La dieta control

fue formulada para satisfacer los requerientos de energı́a y proteı́na de la linea géne-

tica cobb 500; en contraste, la dieta de restricción fue formulada con en 10 % menos,

tanto de energı́a y proteı́na.
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Tabla 3.1: Ingredientes utilizados en la elaboración de la dieta para la etapa de cre-
cimiento de la restricción cualitativa del 5 %.

Dieta restricción cualitativa Dieta Control

Ingredientes, g/kg

Maı́z 347,96 321,17

Afrecho de trigo 11,14 0,01

Cono de arroz 11,0 11,0

Torta de soya 156,07 175,85

Aceite de palma 0,00 18,3

Aceite de girasol 1,10 1,10

Carbonato de calcio 5,98 5,85

Fosfato monocalcico 7,44 7,51

Sal 0,93 1,28

Bicarbonato de Na 1,23 0,73

Nucleo1 5,50 5,50

BG-MAX2 0,55 0,55

Celmanax3 0,55 0,55

Pigmento4 0,55 0,55

Composición quı́mica estimada de la dieta

Energı́a Metabolizable, kcal/kg 2932 3086

Proteı́na Bruta, g/kg 190 200
1Vitamina A 12000000 UI, Vitamina D3 2400000 UI, Vitamina E 15000 UI, Vitamina K3 2500 mg, Vitamina B1 3000 mg,

Vitamina B2 8000 m, Vitamina B6 3500 mg, Vitamina B12 15 mg, Niacina 35000 mg, Biotina 75 mg, Acido Pantoténico

12000mg, Ac. Fólico 1000 mg, Cloruro de Colina 1000 mg, Antioxidante 2000 mg, Manganeso 75000 mg, Zinc 50000

mg, Hierro30000 mg, Cobre 5000 mg, Yodo 5000 mg, Cobalto 200 mg, Selenio 250 mg, Atrapador de Toxinas 2000 g,m,

Antimicótico 5000 mg, Antioxidante 125 g, Promotor de Crecimiento 40 g, Anticoccidial 500 g, Metionina 1500 g, Lisina 350

g, Treonina 100 g, Enzimas 50 g, Excipientes c.s.p. 10000g.2Cultivo de levaduras, pared celular de levadura saccharomyces

cerevisiae, aluminosilicato de sódio y calico hidratado. 3 Levadura hidrolizada, extracto de levadura y cultivo de levadura.4

Extractos de β-carotenos
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Tabla 3.2: Ingredientes utilizados en la elaboración de la dieta para la etapa de cre-
cimiento de la restricción cualitativa del 10 %.

Dieta restricción cualitativa Dieta Control

Ingredientes, g/kg

Maı́z 302,36 321,17

Afrecho de trigo 85,2 0,01

Cono de arroz 11,0 11,0

Torta de soya 128,3 175,85

Aceite de palma 0,00 18,3

Aceite de girasol 1,10 1,10

Carbonato de calcio 6,38 5,85

Fosfato monocalcico 6,54 7,51

Sal 1,04 1,28

Bicarbonato de Na 1,02 0,73

Nucleo1 5,50 5,50

BG-MAX2 0,55 0,55

Celmanax3 0,55 0,55

Pigmento4 0,55 0,55

Composición quı́mica estimada de la dieta

Energı́a Metabolizable, kcal/kg 2777 3086

Proteı́na Bruta, g/kg 180 200
1Vitamina A 12000000 UI, Vitamina D3 2400000 UI, Vitamina E 15000 UI, Vitamina K3 2500 mg, Vitamina B1 3000 mg,

Vitamina B2 8000 m, Vitamina B6 3500 mg, Vitamina B12 15 mg, Niacina 35000 mg, Biotina 75 mg, Acido Pantoténico

12000mg, Ac. Fólico 1000 mg, Cloruro de Colina 1000 mg, Antioxidante 2000 mg, Manganeso 75000 mg, Zinc 50000

mg, Hierro30000 mg, Cobre 5000 mg, Yodo 5000 mg, Cobalto 200 mg, Selenio 250 mg, Atrapador de Toxinas 2000 g,m,

Antimicótico 5000 mg, Antioxidante 125 g, Promotor de Crecimiento 40 g, Anticoccidial 500 g, Metionina 1500 g, Lisina 350

g, Treonina 100 g, Enzimas 50 g, Excipientes c.s.p. 10000g.2Cultivo de levaduras, pared celular de levadura saccharomyces

cerevisiae, aluminosilicato de sódio y calico hidratado. 3 Levadura hidrolizada, extracto de levadura y cultivo de levadura.4

Extractos de β-carotenos
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Tabla 3.3: Ingredientes utilizados en la elaboración de la dieta para la etapa de cre-
cimiento de la restricción cualitativa del 15 %.

Dieta restricción cualitativa Dieta Control

Ingredientes, g/kg

Maı́z 116,86 321,17

Afrecho de trigo 72,17 0,01

Cono de arroz 5,00 11,0

Torta de soya 45,69 175,85

Aceite de palma 0,00 18,3

Aceite de girasol 0,50 1,10

Carbonato de calcio 3,08 5,85

Fosfato monocalcico 2,56 7,51

Sal 0,53 1,28

Bicarbonato de Na 0,37 0,73

Nucleo1 2,50 5,50

BG-MAX2 0,25 0,55

Celmanax3 0,25 0,55

Pigmento4 0,25 0,55

Composición quı́mica estimada de la dieta

Energı́a Metabolizable, kcal/kg 2623 3086

Proteı́na Bruta, g/kg 170 200
1Vitamina A 12000000 UI, Vitamina D3 2400000 UI, Vitamina E 15000 UI, Vitamina K3 2500 mg, Vitamina B1 3000 mg,

Vitamina B2 8000 m, Vitamina B6 3500 mg, Vitamina B12 15 mg, Niacina 35000 mg, Biotina 75 mg, Acido Pantoténico

12000mg, Ac. Fólico 1000 mg, Cloruro de Colina 1000 mg, Antioxidante 2000 mg, Manganeso 75000 mg, Zinc 50000

mg, Hierro30000 mg, Cobre 5000 mg, Yodo 5000 mg, Cobalto 200 mg, Selenio 250 mg, Atrapador de Toxinas 2000 g,m,

Antimicótico 5000 mg, Antioxidante 125 g, Promotor de Crecimiento 40 g, Anticoccidial 500 g, Metionina 1500 g, Lisina 350

g, Treonina 100 g, Enzimas 50 g, Excipientes c.s.p. 10000g.2Cultivo de levaduras, pared celular de levadura saccharomyces

cerevisiae, aluminosilicato de sódio y calico hidratado. 3 Levadura hidrolizada, extracto de levadura y cultivo de levadura.4

Extractos de β-carotenos
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3.1.7. Variables en Estudio

3.1.7.1. Parámetros productivos

Peso vivo (g)

Mortalidad ( %)

3.1.7.2. Parámetros digestivos

a) Pesos absolutos y relativos de órganos digestivos (g)

Molleja

Proventrı́culo

Intestino delgado

Ciegos

b) Medidas de órganos digestivos (cm)

Intestino Delgado

Ciegos

3.1.7.3. Calidad de la canal

Rendimiento de la canal ( %)

Depósitos de grasa abdominal (g)

Color de la canal
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3.1.8. Toma y Registro de Datos

3.1.8.1. Parámetros Productivos

Peso Vivo

Se tomó el peso final de los animales existentes en cada repetición, y se procedió a

sacar un promedio por cada uno de los tratamientos.

Mortalidad

La mortalidad fue registrada diariamente, luego se determinó el promedio de la mor-

talidad por ascitis, muerte súbita y otros.

3.1.9. Parámetros Digestivos

Se tomaron los pesos de órganos del tracto digestivo como: proventrı́culo, molle-

ja, intestino delgado y ciegos. Estos datos se los tomaron al final de la investigación.

3.1.10. Calidad de la Canal

Rendimiento de la canal

Se evaluó el peso de cada animal al faenamiento sin vı́sceras y se la expresó como

porcentaje del peso vivo.

Depósitos de grasa abdominal

Se extrajo y pesó la cantidad de grasa de cada animal.
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Color de la canal

Se utilizó una escala para medir el color de la carne. Figura 3.3

Figura 3.3: Escala para la evaluación del color de carne del pollo
.

3.1.11. Análisis Estadı́stico

Los parámetros productivos (excepto mortalidad) se analizaron a través de un

modelo de medidas repetidas, utilizando el procedimiento MIXED del SAS (SAS

University Edition 2016). En el modelo el tratamiento fueron las variables fijas y la

unidad experimental la variable aleatoria. Una matriz de varianzas y covarianzas de

tipo auto regresivo heterogéneo de orden uno fue empleadas en el modelo. La mor-

talidad fue analizada a través del procedimiento GENMOD del SAS, considerándola

una variable binomial. Para analizar los resultados de los parámetros digestivos se

realizo un análisis de varianza a través del procedimiento GLM del SAS. Las medias

se compararon a través del test de TUKEY. Las probabilidades menores a 0,05 fueron

consideradas como significativas.
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4. RESULTADOS

4.1 PARÁMETROS PRODUCTIVOS

4.1.1. Peso Vivo

El efecto de diferentes programas de restricción sobre el peso vivo de los broilers,

se muestra en la Tabla 4.1 y Figura 4.1

Figura 4.1: Peso vivo por semana de cada tratamiento

Como se demuestra en la Tabla 4.1, en la semana cero de edad de los pollos no

se observó diferencias en los pesos para el programa de restricción (P=0,192), sexo

(P=0,094) y nivel x sexo (P=0,8498). En la primera semana de edad de los animales

se detectaron diferencias en el peso para el programa de restricción (P=<0001), sin

embargo no se encontró diferencias para el sexo y el nivel x sexo. Para la segunda
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Tabla 4.1: Análisis del peso vivo de cada semana por tratamiento con el error
estándar y P. Valor.

Variables Edad, dı́as
1 7 14 21 28 35 42

Niveles de restricción
0 41,7 230ab 508b 1017ab 1389ab 2009 2438
5 42,7 255a 568a 965ab 1446a 2038 2465
10 37,8 212b 543ab 1055a 1430ab 2051 2498
15 38,1 223ab 482ab 882b 1340b 2062 2499

Sexo
Machos 42,2 223 393 973 1404 2003 2424
Hembras 37,9 216 382 985 1398 1997 2491

Nivel * sexo
0 Machos 41,4 219ab 506ab 1012ab 1360ab 2011 2474
0 Hembras 42 225ab 510ab 1021ab 1417ab 2007 2482
5 Machos 41,8 232a 584b 981ab 1451a 1978 2427
5 Hembras 43,5 219ab 550ab 949ab 1442ab 2098 2501
10 Machos 42,8 215ab 543ab 1004ab 1424ab 2090 2417
10 Hembras 32,8 208b 541ab 1105a 1435ab 2010 2579
15 Machos 43 226ab 510ab 896ab 1380ab 1932 2378
15 Hembras 33,2 219ab 435b 807b 1300b 1872 2400

EEM
Nivel 2,63 6,08 9,52 31,8 30,8 40,8 67,3
Sexo 1,88 4,34 6,8 22,7 22 32,7 48
Nivel * sexo 4,08 9,42 14,7 49,3 43,3 63,5 104

P-valor
Nivel 0,191 <0001 <0001 <0001 <0001 0,021 0,246
Sexo 0,094 0,271 0,271 0,703 0,86 0,891 0,316
Nivel x sexo 0,848 0,143 <0001 0,001 <0001 0,055 0,13

semana de edad de los pollos que estuvieron bajo los tratamientos con restricción,

se detectaron diferencias en el peso para el programa de restricción y restricción

por sexo (P=<0001). Para la tercera semana de edad de los pollos que estuvieron

bajo los tratamientos con restricción cualitativa afecto a los pesos en el programa

de restricción (P=<0001) y nivel x sexo (P=0,001). Durante la cuarta semana en

los pesos de los animales bajo restricción cualitativa, se detectó diferencias en los

pesos para el programa de restricción y nivel x sexo (P=<0001), no se encontraron

diferencias para el sexo. En la quinta y sexta semana de edad de los animales no

se detectaron diferencias para el programa de restricción (P ≥ 0, 021), sexo(P ≥
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0, 316)ynivelxsexo(P ≥ 0, 05).

4.1.2. Mortalidad

La mortalidad bajo el efecto de diferentes programas de restricción, se muestra

en la Tabla 4.2 y Figura 4.2.

Tabla 4.2: Análisis del porcentaje de mortalidad por tratamiento, con el error
estándar y el P-valor.

MORTALIDAD
Programa de restricción Total, % Ascitis, %

0 19 13
5 21 12
10 12 10
15 14 8

Sexo
Machos 36 25
Hembras 33 18

Programa * sexo
Sin restricción Machos 9 6
Sin restricción Hembras 10 7
5 M 12 8
5 H 9 4
10 M 7 5
10 H 9 5
15 M 8 6
15 H 5 2

P-Valor
Restricción 0,5 0,48
Sexo 0,71 0,67
Programa * sexo 0,7 0,7

En la mortalidad total, se detectó una diferencia para el programa de restricción

(P=0,50), en la restricción alimenticia del 10 % existió 12 % de mortalidad total y

10 % por ascitis; la restricción del 15 % tuvo un 184 % de mortalidad total y 8 % por

ascitis, en la restricción de control existió una mortalidad del 19 % y en el programa

de restricción con el 5 % alcanzó una mortalidad del 21 % total y un 8 % por ascitis.

Se detectó igualdad entre sexo (P=0,71) y el Programa x sexo (P=0,70) como se
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puede ver en la Fig 4.2.

Figura 4.2: Mortalidad por ascitis en cada tratamiento.

4.2 PARÁMETROS DIGESTIVOS

4.2.1. Pesos absolutos y relativos; medidas absoultas de órganos

digestivos

Efecto de diferentes programas de restricción cualitativa tardı́a en el peso absoluto

y relativo de los órganos digestivos de broilers sacrificados a los 42 dı́as de edad, se

muestra en la Tabla 4.3 y Figura 4.3.

En la tabla 4.3 se muestran los pesos absolutos y relativos del tracto digestivo. En

los pesos absolutos se detectó diferencias debidas al programa de restricción para el

tracto digestivo total, molleja, proventrı́culo e intestino delgado (P<0,001). Sin em-

bargo, el programa de restricción afecto al peso del ciego (P=0,390) como se puede

ver en la Tabla 4.3. No se detectaron diferencias estadı́sticas para el sexo (P<0,100),

siendo mayores los pesos de los órganos digestivos de los broilers machos y mucho

menos en la interacción entre el programa de restricción y el sexo (P=0,819).

24



Tabla 4.3: Pesos Absolutos y Relativos; medidas absoluta de los órganos con el error
estándar y el P-valor.

Parámetros Nivel de restricción Sexo RSD1 P-valor
0 5 10 15 Machos Hembras Nivel Sexo Nivel x sexo

Pesos Absolutos, g
Tracto Digestivo Total 212 201 173 219 200 203 38,8 0,058 0,802 0,907
Molleja 50b 54,4ab 56,5ab 68a 56,3 59,5 9,51 0,001 0,309 0,84
Proventrı́culo 8,3b 9,3ab 9,2ab 10,7a 8,98 8,46 2,06 0,017 0,43 0,93
Intestino Delgado 83b 64,2ab 66,1ab 95,7a 80,4 73,9 16,5 <0,001 0,222 0,819
Ciegos 16,7 15,8 18,9 20,2 16,2 19,6 6,27 0,398 0,101 0,91
Pesos relativos, %PV
Tracto Digestivo Total 3,92 3,53 3,28 4,16 3,71 3,74 0,61 0,113 0,896 0,973
Molleja 0,93b 1,12ab 1,08ab 1,96b 1,05 1,09 0,15 <0,001 0,427 0,939
Proventrı́culo 0,16b 0,18ab 0,17ab 0,21b 0,16 0,17 0,04 0,011 0,583 0,89
Intestino Delgado 1,12b 1,23ab 1,26ab 1,64a 1,5 1,37 0,3 <0,001 0,206 0,912
Ciegos 0,31 0,28 0,36 0,395 0,3 0,37 0,13 0,233 0,144 0,958
Medidas absolutas, cm
Intestino Delgado 209 287 189 199 197 195 22,7 0,134 0,73 0,838
Ciegos 21,2 19,9 19,4 22,4 20,7 20,8 1,58 <0,001 0,83 0,354
1 Error estándar de la media, n=10

En los pesos relativos se detectó diferencias debidas al programa de restricción

para el tracto digestivo total, molleja, proventrı́culo eh intestino delgado (P=0,001).

Sin embargo, el programa de restricción afecto al peso del ciego (P=0,233). No se

detectó diferencias entre sexos en los pesos relativos del tracto digestivo (P=0,144).

No se detectó interacción entre el programa de restricción y el sexo (P=0,890).

Como se puede observar en la Tabla 4.3 y Fig4.4 , respecto a las medidas de

los órganos digestivos, no se detectó diferencias debidas al programa de restricción

para el intestino delgado (P=0,234); sin embargo, el programa de restricción afecto

la longitud del ciego (P<0,001), encontrándose un mayor desarrollo en la restricción

del 15 %. No se detectó diferencias entre sexos en las medidas absolutas del tracto

digestivo (P=0,730). No se detectó interacción entre el programa de restricción y el

sexo (P=0,354).
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Figura 4.3: Pesos absoltutos del Aparato Digestivo de cada tratamiento tomados a
los 42 dı́as de edad.

Figura 4.4: Medidas absoltutos del Aparato Digestivo de cada tratamiento tomados
a los 42 dı́as de edad.

4.3 CALIDAD DE LA CANAL

El rendimiento a la canal bajo los programas de restricción, se muestran en la

Tabla 4.4.
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Tabla 4.4: Análisis de peso corporal, peso de la grasa y color del musculo.

Parámetros Dı́as de restricción, edad dı́as RSD1 P-valor
0 5 10 15

Peso corporal, g 5,41 5,69 5,25 5,29 0,59 0,59
Peso grasa, g 47,3 29,8 25,5 33,1 6,99 <0,001

Color del músculo 3 3 3 3 0,07 0,87
1 Error estándar de la media, n=10

Respecto a las variables de la calidad de la canal, en el peso corporal no se detectó

diferencia (P=0,59), obteniendo una media de 5,42 lb para los tratamientos. En el

peso de la grasa se encontró diferencias (P<0,001), por lo que se obtiene una media

de 33,9 g, para las cuatro dietas. En cuanto al color del músculo (P=0,87) no se

detectaron diferencias, obteniendo una media para los tres tratamientos de 3 %.
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5. DISCUSIÓN

5.1 PARÁMETROS PRODUCTIVOS

5.1.1. Peso Vivo

Romero Mora (2018), evaluó el efecto de la restricción cualitativa disminuyendo

de la alimentación el 10 % de proteı́na y energı́a metabolizable de las recomendacio-

nes de la lı́nea genética, durante la etapa de crecimiento (8 a 29 dı́as) en pollos de

engorda y finalizados a los 42 dı́as de edad, obtuvieron 2878g vs 2755 para los pollos

sin restricción.

Granda Bustamante (2019), en su investigación los tratamientos bajo 20 dı́as de

restricción (10 al 30dı́as) presentan pesos inferiores a la dieta sin restricción (trata-

miento control), para posteriormente alcanzar pesos similares al peso del tratamiento

control. Esto concuerda con los datos obtenidos por Mora y Cuéllar (2000), Espino-

za (2013), y Romero (2018) quienes reportan en su investigación, que los pollos con

restricción de alimento manifestaron un crecimiento compensatorio y alcanzaron el

peso de los pollos no restringidos a los 42 dı́as de edad.

González et al. (2000), señalan que si los pollos con restricción alimenticia no

logran aumentar su consumo de alimento con posterioridad al perı́odo de restricción,

la única forma de manifestar crecimiento compensatorio es mediante una mejorı́a en

la conversión alimenticia. De igual manera, Zubair y Leeson (1994) reportan que los

pollos restringidos manifestaron crecimiento compensatorio y alcanzaron el peso de



los pollos no restringidos a los 56 dı́as de edad.

En los datos obtenidos en esta investigación los tratamientos bajo 15 dı́as de res-

tricción (15 %) presentan pesos inferiores a la dieta sin restricción (tratamiento con-

trol), para posteriormente alcanzar pesos similares al peso del tratamiento control.

Esto concuerda con los datos obtenidos porMora y Cuéllar (2000) , Granda (2019),

y González, Suarez, (2018) quienes reportan en su investigación, que los pollos con

restricción de alimento manifestaron un crecimiento compensatorio y alcanzaron el

peso de los pollos no restringidos a los 42 dı́as de edad.

5.1.2. Mortalidad

Romero Mora (2018), señaló que no detecto diferencias en la mortalidad asci-

tis, dando una media de 17,9 % animales muertos. En cuanto a la mortalidad total,

igualmente no se detectó diferencia dando una media de 23,25 animales muertos.

Dereser Puyana (2014), demostró que las mortalidades por ascitis en lı́neas Cobb son

inferiores, se pueden comportar mejor en cuanto a la presentación de ascitis com-

paradas con pollos de otras lı́neas genéticas. Villacres Luna (2019) la mortalidad

por ascitis en la restricción alimenticia del dı́a 04 al 21 de edad de los pollos fue

del 7 % siendo el tratamiento con el porcentaje menor de mortalidad; en cuanto a

la mortalidad total se encontró el 10 %. Esto concuerda con los datos obtenidos por

Romero Mora (2018) y Dereser Puyana (2014). En la presente investigación la mor-

talidad por ascitis en la restricción del 15 % es del 18 % la cual concuerda con los

datos de (Romero Mora, 2018).

5.2 PARÁMETROS DIGESTIVOS

Dereser Puyana (2014)señala en su investigación, que la alimentación restringida

aumento los pesos relativos y las longitudes de los segmentos del tracto gastrointes-

tinal Rodrı́guez Cabra et al. (2017), en su investigación no tuvieron un incremen-
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to el peso del órgano al cesar la restricción aplicada, sin embargo, los tratamientos

con restricción obtuvieron levemente un mayor peso que los alimentados a voluntad.

Granda Bustamante (2019) dice que en la estricción del dı́a 10 al 30 de edad de los

pollos afecto al peso del intestino delgado, incrementando en un 14,6 % el peso ab-

soluto del intestino delgado, siendo los pesos de los otros programas de restricción

intermedios; los machos presentaron un mayor peso de los órganos digestivos. La

restricción de 20 dı́as (10-30) afecto la longitud del intestino delgado incrementando

su tamaño. Estos resultados concuerdan con los datos obtenidos por, Dereser Puyana

(2014); Rodrı́guez Cabra et al. (2017) . En esta investigación el programa de restric-

ción del 15 % afecto al peso del ciego (30 %) y molleja, incrementando en un 3 %,

siendo los pesos de los otros programas de restricción intermedios; los machos pre-

sentaron un mayor peso de los órganos digestivos. La restricción del 15 % afecto la

longitud del intestino delgado e incrementando el tamaño del ciego.

5.3 CALIDAD DE LA CANAL

González et al. (2000), señala que se pueden observar varias alteraciones en los

pollos de engorde al ser sometidos a restricción del consumo de alimento, siendo una

de ellas la reducción del rendimiento de la pechuga en la canal. Ası́ mismo Frutos

(2016), aplicaron una restricción del 25 % del alimento y como resultado hubo una

reducción del peso vivo al dı́a 20 de sacrificio, lo que disminuyo a su vez el peso

de la canal. A diferencia de, Salinas et al. (2004) señalan que al aplicar una restric-

ción del 25 %, no hubo diferencias en el rendimiento en canal. Romero Mora (2018),

no encontró diferencias en el rendimiento a la canal, entendiendo que las restric-

ciones tanto cualitativa como cuantitativa obtuvieron un crecimiento compensatorio,

alcanzando pesos similares al tratamiento control. Estos resultados concuerdan con

la presente investigación en dónde no se encontraron diferencias en el rendimiento

a la canal, entendiendo que en los tratamientos con 15 dı́as de restricción al 15 %,

tuvieron un crecimiento compensatorio, alcanzando pesos similares al tratamiento

control.
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6. CONCLUSIONES

De los análisis y discusión de los resultados obtenidos en esta investigación se

concluye lo siguiente:

La restricción cualitativa del 5, 10 y 15 % no afectó a los pesos finales de los

broilers.

En los parámetros digestivos, los animales con restricciones del 15 %, obtu-

vieron mayores pesos, en órganos como: molleja proventriculo y longitud de

ciegos.

El efecto de la restricción alimenticia no afecto la calidad de la canal de los

pollos broiler.



7. RECOMENDACIONES

Realizar restricciones al 10 % que son seguras y no afecta los parámetros pro-

ductivos, da un mayor desarrollo del tracto digestivo y reduce la mortalidad de

las aves por problemas metabólicos.

Continuar ejecutando estudios de restricción alimenticia en broilers en nuestra

zona, que permita reducir al mı́nimo la mortalidad por el sı́ndrome ascı́tico y

ası́ mejoras las explotaciones avı́colas en los parámetros productivos.

Recomendar la dieta usada en la restricción cualitativa, a productores de las

zonas altas de la Provincia de Loja y producir nuevas dietas alimenticias, apro-

vechando los productos ricos en fibra existentes en la zona, logrando reducir

costos de producción.
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Anexo I: Estimación de los parámetros productivos y

digestivos (SAS University Edition-2019).

Figura 1: Análisis del Peso vivo semanal.
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Figura 2: Análisis de la mortalidad por ascitis.

38



Figura 3: Análisis de las medidas de los órganos del sistema digestivo.
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Anexo II: Fotografı́as tomadas durante la realización

del trabajo de campo.

Figura 4: Desinfección del galpón

Figura 5: Recepción de los pollitos
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Figura 6: Identificación de los tratamientos.

Figura 7: Preparación de la dieta de crecimiento.
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Figura 8: Faenamiento de pollos.

Figura 9: Toma de datos de las variables.
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Figura 10: Registro de datos de calidad de canal.
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