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Resumen 

 
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la administración de  

Calcarea carbonica 200c, en el incremento del músculo Pectoralis mayor en 

hembras y machos de patos Pekín blancos. Para lo cual, se utilizaron 204 patos 

Pekín de un día de edad, 102 machos y 102 hembras, los animales de cada sexo se 

distribuyeron al azar en dos grupos con 51 hembras y 51 machos cada grupo. Los 

animales se alimentaron con un plan en dos etapas: la primera iniciación con 

proteína de 22.5 % tres semanas y finalización 18% en proteína  de la cuarta a la 

décima semana. Como tratamientos se utilizaron en el grupo experimental Calcarea 

carbonica  200c y como testigo alcohol al 70 %, ambos se suministraron a razón de 

0.1 ml por kilogramo de peso por semana durante ocho semanas, el ensayo tuvo 

una duración de 10 semanas.  

En  la octava y en la décima semana se seleccionaron de cada grupo, 20 patos al 

azar 10  hembras y 10 machos, a los cuales se les midió ancho (transversal) y largo 

(longitudinal) de pechuga, con el ultrasonido (Modelo Falco pie medical sonda para 

carne asp. 18. 3.5 MHz). Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis 

factorial 2x2, como  primer factor sexo y segundo tratamiento. Posteriormente se 

hizo la comparación entre medias con la prueba de Tukey.                                                        

La medición longitudinal del músculo Pectoralis mayor  a las ocho semanas, para 

machos experimental fue 130 mm y 128 mm  en testigos, el lote hembras  arrojo: 

120 y 124 de grosor respectivamente, no encontrándose diferencia estadística, esto 

mismo sucedió  con los resultados a las diez semanas de igual forma sin diferencia 

estadística en ambos métodos se utilizó un nivel de confianza (p>0.05).   

La comparativa con la prueba de Tukey, para los resultados tanto a las ocho como a 

las diez semanas no demuestran diferencias estadísticas. 

Concluyendo que Calcárea carbónica 200c  no tuvo  efecto como promotor de 

crecimiento a nivel del músculo Pectoralis mayor en hembras y machos de patos 

Pekín. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 
1.1  Situación del pato 
 
1.1.1  Situación mundial del pato 
 
La producción mundial de patos se ha multiplicado en veinte años. Por ejemplo, en 

2003, se contabilizaron 1.086 millones, con una producción mundial de carne de 

3.31 millones de toneladas. En el cuadro 1.1 se muestra que el 90 % de la 

producción se localiza principalmente en Asia, tan solo en China se encontró más 

del 60% de la producción.Resalta que en México hay producción de pato por lo cual 

se podría inferir que hay un mercado para el consumo del mismo (FAO, 2004). 

 

Cuadro 1.1 Producción a nivel mundial de carne de pato del 2003 al 2007  

1 
Valores estimados 

(FAO, 2004). 

Año 2003 2004 20051 20061 20071 

PAÍS Producción 

(Toneladas/año) 

China 2230538 2262323 26075588 2680948 2746140 

Francia 240200 238100 233817 233370 234360 

Malasia 81619 192024 107000 108000 111000 

Tailandia 72000 84814 85005 85000 85000 

Vietnam 82800 88200 88200 86000 84000 

E.E.U.U. 50755 79030 85140 85590 83360 

India 62400 65000 67600 70000 72800 

México 20250 20250 20250 20250 21000 
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Los propósitos de la producción de pato son múltiples e incluyen la carne, el paté, 

los huevos y las plumas. Desde un punto de vista económico, la carne ocupa el 

primer lugar. El pato Pekín es el más utilizado para producción de carne, sin 

embargo, en algunos países se está desplazando por el pato Barbarie y Mulard 

(macho Barbarie por hembra Pekín). Tal es el caso de Francia, en donde el 80-90% 

de los patos Pekín han sido reemplazados por el Barbarie y el Mulard debido a su 

mayor productividad y a las exigencias del mercado. Sin embargo, el pato Pekín 

sigue siendo el más utilizado, tanto a nivel mundial como en México (Aviléz y 

Camirruaga, 2006). 

 

1.1.2  Producción de patos en México 

 

No hay información disponible actualizada sobre la producción de patos en México, 

sin embargo, hay un mercado para el consumo de pato (Torres y Cruz,  2007). 

Los patos bien explotados son una de las especies de buenas perspectivas 

económicas en el país, ya que, son aves rústicas, de buen rendimiento en canal y 

requieren relativamente poca inversión de capital para iniciar su cría (Barreda, 

2004). 

Actualmente, ha florecido el establecimiento de sistemas intensivos de producción 

de patos, debido a su rusticidad, su alta velocidad de crecimiento, el peso que 

puede alcanzar y su conversión alimenticia, entre otras características, que hacen 

del pato una excelente opción para producción en sistemas de avicultura (Barreda, 

2004). 

 

1.2  Pato Pekín 

 

1.21  Características 

 

El pato de carne más habitual es el Pekín, originario de China, se caracteriza por 

su escaso dimorfismo sexual (el macho pesa sólo un 3-4% más que la hembra), 
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su precocidad y rápido crecimiento en las fases iniciales de cría. Esto hace que 

sus ciclos de producción sean más cortos (7 a 8 semanas) que para otras 

especies, pero a cambio presenta el inconveniente de depositar más grasa 

subcutánea que el resto (Barreda, 2004). 

 

La raza Pekín es la más seleccionada para producir patitos verdes, que son el 

equivalente a los pollos parrilleros, esta raza presenta una postura de entre 80-150 

huevos al año y un porcentaje de incubabilidad de 85 % aproximadamente  

(Barreda, 2004). 

 

Para la producción de carne la elección de una buena raza es una elemento 

básico, el pato Pekín se destaca entre las más recomendables, por su resistencia 

tanto a condiciones climáticas y alto índice de adaptabilidad, además de su 

capacidad para alcanzar en poco tiempo un peso al mercado  (Barreda, 2004). 

   

1.3  Promotores de crecimiento 

 

Los promotores de crecimiento incluyen numerosas sustancias las cuales se usan 

para acelerar las ganancias de peso en los animales, con estos fines se han llegado 

a utilizar sustancias de origen hormonal y antibióticos. Las hormonas que se pueden 

mencionar son derivados de estrógenos y la testosterona con las cuales se han 

obtenido efectos positivos en cuanto a las ganancias de peso (Mc Donald  et al., 

2004). A  pesar de que su uso está prohibido, debido al peligro que representan a la 

salud humana pues residuos de estas sustancias quedan en las canales (Unión 

Europea, 1994).  

 

En cuanto a los antibióticos se han utilizado la terramicina, la penicilina, la 

bacitracina y otros, pese a que su principal contraindicación es la posibilidad de 

producir cepas bacterianas resistentes a estos antibióticos de uso corriente. Además 

que se han reportado cuadros de tipo alérgico en consumidores de carne de 

animales suplementados con antibióticos (Mc Donald  et al., 2004). 
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1.3.1  Antibióticos  

 

Son compuestos químicos que administrados en pequeñas cantidades impiden el 

crecimiento de ciertas bacterias. Se obtienen a partir de otros microorganismos por 

ejemplo; hongos, aunque también se sintetizan en el laboratorio. Se emplean, a 

niveles terapéuticos por inyección, en los piensos o en el agua de bebida para tratar 

enfermedades causadas por bacterias, además a niveles subterapéuticos, se 

añaden a los piensos para incrementar el ritmo de crecimiento, estos actúan de 

diferentes maneras para reducir el número de bacterias específicas en el intestino 

(Mc Donald  et al., 2004).  

 

El empleo abusivo de los antibióticos ha dado origen a poblaciones bacterianas 

resistentes a algunos de estos, por lo que en numerosos países su empleo como 

estimulantes del crecimiento está controlado, limitado o prohibido (UniónEuropea, 

1994).  

 

1.3.2  Prebióticos 

 

Son una especie de (alimento funcional), definidos como: "Ingredientes no 

digestibles que afectan beneficiosamente al organismo mediante la estimulación del 

crecimiento y actividad de una o varias cepas de bacterias en el colon (Gibson et 

al.,1995).   

Al contrario de los alimentos probiótico (compuestos de microorganismos vivos) son 

por regla general, hidratos de carbono no digestibles, estos alimentos estimulan el 

crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas para la flora intestinal. Uno de 

los mejores hidratos de carbono 'no digestibles' es la luctuosa (se trata de un azúcar 

compuesto por los azúcares naturales, fructosa y galactosa), la lactulosa es en si 

misma una sustancia prebiótica.  (Gibson et al.,1995).   

 

La estructura molecular de la inulina resiste a la digestión en la parte superior del 

intestino, lo que evita su absorción y le permite continuar su recorrido intestinal 
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hasta que llega al colon, donde se convierte en alimento para las bacterias  

presentes (Gibson et al.,1995). 

 

Se considera que algunos metabolitos de levaduras muertas y vivas (vitaminas del 

grupo B, ácidos grasos de cadena ramificada, aminoácidos y péptidos) estimulan la 

multiplicación de la especie bacteriana Megasphaera elsdenii, la cual utiliza el ácido 

láctico (Gibson et al.,1995). 

1.3.3  Probióticos 

Son microorganismos vivos adicionados que permanecen activos en el intestino y 

ejercen importantes efectos fisiológicos; ingeridos en cantidades suficientes, 

producen efectos, como contribuir al equilibrio de la flora bacteriana intestinal del 

huésped y potenciar el sistema inmunitario. Pueden atravesar el tubo digestivo y 

recuperarse vivos en las heces, pero también se adhieren a la mucosa intestinal. 

No son patógenos, excepto en casos en que se suministran a individuos 

inmunodeficientes (Gibson et al., 1995). 

Las bacterias probióticas sobreviven al paso por el tracto gastrointestinal y se 

implantan en el colon o en el intestino delgado y ayudan a mejorar la salud del 

huésped (Gibson et al., 1995). 

 

En animales monogástricos se han utilizado como probióticos cepas de lactobacilos, 

bacillos subtilis y estreptococo. En los rumiantes, la aplicación de levaduras como 

Saccharomyces cerevisiae en forma de cultivo vivo o células muertas con extractos 

de cultivo, han demostrado ser útiles al modificar las fermentaciones que tienen 

lugar en el rumen (Gibson et al., 1995). 

 

Las levaduras vivas también utilizan los restos del oxígeno del rumen, colaborando 

en el mantenimiento de anaerobiosis y favoreciendo la multiplicación de las 

bacterias celulíticas. Los prebióticos son suplementos de microbios vivos que 

benefician al animal,  mejoran el equilibrio bacteriano intestinal, los microorganismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucosa_intestinal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia
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desplazan bacterias patógenas y producen enzimas que complementan la 

capacidad digestiva del hospedador (Gibson et al., 1995). 

 

1.3.4  Ácidos orgánicos 

 

Con objeto de aumentar el HCl gástrico originando un rápido descenso del pH, con 

efectos beneficiosos sobre la digestión de las proteínas y la microflora del intestino 

se han utilizado los ácidos grasos. Generalmente se utilizan en forma de sales que 

son inodoras y de fácil manipulación; disminuyen el pH y la capacidad de ligar 

ácidos de los alimentos, el anión tiene una forma de antimicrobiano sobre hongos y 

bacterias de los alimentos, por lo que mejoran la calidad de los alimentos (Bondi,  

2000). 

 

1.3.5  Enzimas 

 

Mejoran la disponibilidad de distintos nutrientes, que están protegidos frente a las 

enzimas digestivas por estructuras impermeables de la pared celular. Por ejemplo, 

las β-gluconasas en los alimentos, estimulan el  aumento de peso en pollos de 

engorda; en cerdos mejora la digestibilidad ileal y global de los nutrientes, al 

degradarlos  (Bondi,  2000) la acción principal es de disminuir la viscosidad en los 

alimentos, logrando una mayor digestibilidad (Church et al., 2007). 

 

1.3.6  Nutracéuticos 

 

La utilización de plantas y hierbas medicinales o de algunos de sus componentes, 

es una de las alternativas como anís, tomillo, apio, pimiento, etcétera, ya que 

contienen aceites esenciales que les confieren propiedades aromáticas. La  

utilización de estos aceites puede producir aumentos de la ganancia diaria similares 

a los registrados con otros aditivos en cerdos y pollos (Mc Donald  et al., 2004). 

Otras plantas como los cítricos  contienen bioflavonoides que también pueden 

producir efectos en los rendimientos productivos de los animales ya que disminuyen 

la oxidación de los aminoácidos, ejercen una acción antimicrobiana sobre algunos 
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microorganismos intestinales, favorecen la absorción intestinal, estimulan la 

secreción de enzimas digestivas, aumentan la palatabilidad de los alimentos, 

estimulan su ingestión y mejoran el estado inmunológico (Church et al., 2007). 

 

1.3.7. β adrenérgicos 

Son derivados sintéticos de la epinefrina y norepinefrina; en el animal estos aditivos 

son efectivos como un medio de distribuir nutrientes para favorecer la obtención de 

carne magra reduciendo el depósito graso, porque aumentan el almacenamiento y 

la retención de proteína, asimismo disminuyen la degradación de proteína muscular, 

los datos registrados en corderos, novillos, pollos y cerdos así lo demuestran (Mc 

Donald et al., 2004). 

 

1.4. Homeopatía 

 

1.4.1 Principios 

 

La homeopatía fue desarrollada entre 1790 y 1843 por el médico Christian Samuel 

Federico Hahnemann (De Medio, 2005) la homeopatía es un método terapéutico 

que aplica clínicamente los principios de similitud y que utiliza en sus tratamientos 

dosis mínimas o infinitesimales (Lathoud, 2003). 

 

La homeopatía tiene un concepto dinámico de la salud  y enfermedad, entiende que 

el organismo  es un sistema abierto complejo, con todas las características que lo  

distinguen de un sistema fisicoquímico cerrado, es un sistema vivo es decir; 

automático, regulable, sensible y con capacidad de adaptación (Bernbeck, 1991). 

 

Se considera que si se pretende corregir la enfermedad con un medicamento  se 

debe estimular al organismo para que este por su propio esfuerzo, produzca las 

regulaciones necesarias para devolver las funciones a su estado normal. Esto se 

logra con el suministro de sustancias que en alta concentración provoquen un 

cuadro parecido al de la enfermedad (principio de similitud), la diferencia es que la 
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sustancia se utiliza en dosis infinitesimales, con lo cual se provoca en el  organismo 

sano un mosaico de alteraciones similares a las observadas en la enfermedad 

(Bernbeck, 1991), Becker (1993) menciona que en Homeopatía la sucusión es 

importante ya que rompe enlaces y se puede desprender moléculas así el grupo 

activo tendría algunos átomos en configuración especial, que a su vez actuarían 

sobre los receptores de la membrana en la célula.  

 

1.4.1 Promotores de crecimiento homeopáticos  

 

En Homeopatía se pueden encontrar diferentes medicamentos con potencial para 

utilizarse como promotores de crecimiento como: las calcáreas (Calcarea carbonica, 

Calcarea fosforica, Calcarea fluorica y Barita carbonica) y Pulsatilla nigricans 

(Briones, 2006). 

 

(Briones, 2006), valoró la acción de Calcarea fosforica, Calcarea fluorica y Calcarea 

carbonica, en pollos de engorda bajo condiciones semejantes de alimentación e 

instalaciones y encontró que la respuesta obtenida al administrar la mezcla de las 

tres Calcáreas fue satisfactoria, (Vidal et al., 2006) evaluaron la acción de Calcarea 

carbonica, Calcarea fosforica y Calcarea fluorica a la 30 CH, como promotores de 

crecimiento en cerdos, encontraron que hubo diferencias estadísticas y el mejor 

resultado se obtuvo con Calcarea fosforica 30 CH. 

 

En cuanto a la utilidad de Calcarea carbonica,  (Kroupová et al., 2005) sugieren que 

la administración  preventiva de los preparados homeopáticos incluida (Calcarea 

carbonica) disminuye la incidencia de diarreas en terneros  y recomiendan  se debe 

utilizar como un procedimiento complementario. En otras investigaciones que 

involucran el empleo de Calcarea carbonica (Prakash and Bano, 2009) probaron  

Bacillinum (Bacil) conociendo sus propiedades como antihelmíntico combinado con  

Calcarea carbonica 30c en el tratamiento de la infección por Taenia Sp en cabras y 

reportaron mayor eficacia de este fármaco en combinación  con  Calcarea carbonica 

30c.  

 



10 

 

Por su parte (Boltshauser et al., 1997) con propósito de aumentar el peso, evaluaron 

el uso de Calcareas en cerdos para las etapas de finalización tanto machos 

castrados y hembras, a los cuales se les dió a un lote alimentos mixtos completos y 

al otro este mismo alimento más una mezcla de Calcáreas  y reportaron que   no 

hubo ninguna diferencia en la ganancia de conversión del pienso o entre los 

tratamientos. 

 

1.5 Calcarea carbonica  

 

1.5.1. Origen del medicamento   

 

El carbonato de calcio es uno de los cuerpos comunes en la naturaleza, se le 

encuentra en las formas más variadas tanto en el reino animal, vegetal y mineral, 

más o menos puro constituye el caparazón de moluscos, crustáceos, esqueleto de 

animales, mármoles y tras rocas, es insoluble en agua pura y en alcohol, se 

disuelve en aguas cargadas de  ácido carbónico (De Medio, 2005). 

 

El medicamento se prepara triturando la capa media de la concha de la ostra  la 

cual posee gran cantidad de carbonato de calcio, mezclado con vestigios de fosfato 

de calcio y sustancias orgánicas por esta razón Hering propuso cambiarle el nombre 

a Calcarea ostrearun (Lathoud,  2003). 

 

1.5.2.  Acción general del medicamento 

 

Posee acción profunda sobre los cambios intersticiales de los tejidos, la esfera de la 

vida vegetativa, la nutrición intima de los leucocitos, el desarrollo de los huesos, 

médula espinal y el aumento de los líquidos en el organismo .Todas las sales de 

calcio en general, Calcarea ostrearun afecta muy profundamente la nutrición 

general, por eso se muestra muy activo en todos los periodos y circunstancias de la 

vida en que el organismo sufra una evolución más activa; en la infancia, durante el 

crecimiento, juventud, pubertad, momentos de desarrollo intenso, edad madura y 

especialmente en la hembra en el momento de retrocesos de la funciones sexuales 



11 

 

y en la vejez. Es uno de los principales modificadores terapéuticos para todas las 

edades, siendo un medicamento indispensable en la infancia (Lathoud, 2003). 

 

Actúa en forma muy marcada sobre el tejido óseo, cuyo desarrollo preside con 

Calcarea fosforica, Calcarea fluorica, una de sus particularidades es la de producir 

exocitosis esto proviene de la irregularidad en la distribución de calcio, puede 

acumularse en un lugar y estar casi ausente en otro (Lathoud, 2003). 

 

Muestra una acción casi específica sobre el músculo cardiaco cuya contracción es 

aumentada de vigor y más prolongada, mientras que su dilatación es retardada, los 

vasos están igualmente contraídos y la presión sanguínea se eleva, al mismo 

tiempo la coagulación de la sangre aumenta. No se conocen detalles con respecto a 

la acción que ejerce sobre la sangre a excepción del efecto en la coagulación (De 

Medio, 2005). 

 

Calcarea ostrearun afecta profundamente la nutrición del organismo, sobre todo 

durante el crecimiento en que preside el desarrollo de los huesos y de otros tejidos 

(De Medio, 2005). 

 

1.6.  Medición  

              

1.6.1. Medidas para valorar la canal in vivo 

 

La medición del grosor de músculo en la canal de diferentes especies, resulta útil 

para seleccionar animales, se puede realizar una vez sacrificado el animal y por 

medición directa (Bochno et al., 1998).  

 

Otra es con el uso del ultrasonido, el cual permite realizar estas mediciones con el 

animal vivo (Farhat, 1999). Melo y Castillo (2001). Bochno et al., (1998), menciona 

que el ultrasonido es útil para predecir el peso de la pechuga, así como de la 

proporción de músculo en la misma. 
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1.7. Ultrasonografía 

 

1.7.1. Generalidades  

   

Básicamente, el ecógrafo necesario para el trabajo veterinario es en modo B y a 

tiempo real, ya que el movimiento de las estructuras ayuda a la identificación del 

tejido y, por extensión, se puede estudiar tanto la estructura como su función 

(Gómez, 2007). 

 

Esta técnica se comenzó a aplicar en ganadería desde 1950,  así como en otras 

especies en el diagnóstico clínico, reproductivo e investigación (Palmer and 

Driancourt,  1980). Posteriormente se comenzó a utilizar en yeguas, y más tarde en 

vacas, utilizando en ambas la vía transrectal, como una herramienta importante en 

el manejo, diagnóstico y tratamiento de los procesos reproductivos (Palmer and 

Driancourt, 1980). 

 

Hoy es un elemento diagnóstico de gran ayuda en muchos animales domésticos, e 

incluso en la fauna silvestre, así como en técnicas muy especializadas como la 

colecta transvaginal de ovocitos (Ovum Pick-Up) y el sexado fetal (Melo y Castillo, 

2001). 

 

1.7.2. Ultrasonido como método de valoración de la canal en aves  

 

(Melo y Castillo, 2001). Mencionan que el ultrasonido ha sido utilizado por otros 

investigadores para evaluar las características de la pechuga de aves. Aunque sus 

observaciones las realizaron en codornices, por varias generaciones. 

 

(Farhat, 1999), encontró que la ecografía es útil en la selección de pato, porque 

ayuda a tener información de la cría de los patos separados y la posibilidad de 

reducir la edad de sacrificio de los patos machos con bajo peso. 
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Entre las mediciones más simples que se realizan en aves se encuentran el largo y 

el ancho de la pechuga, y entre las más complejas la profundidad de la pechuga vía 

ultrasonido. Se ha propuesto y utilizado el ultrasonido para valorar las canales en 

vivo, ya que es posible conocer valores de la canal sin necesidad de sacrificar a 

los animales (Amoroto et al., 2010). Se ha utilizado para seleccionar por menor 

grasa corporal en  pollos vivos (Farhat,  1999). 

  

http://cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Farhat%2C+A.%22
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2. Hipótesis 

 

Si Calcarea carbonica 200c  tiene un efecto estimulante en el desarrollo de huesos y 

tejidos, entonces los patos tratados con este medicamento homeopático 

desarrollarán más tejido muscular.  
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3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivos Generales 

 

Evaluar el efecto de la administración de Calcarea carbonica 200c  en el incremento 

del músculo Pectoralis mayor en hembras y machos de patos Pekín. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

Comparar el grosor del músculo Pectoralis mayor entre hembras y machos de patos 

Pekín tratados con Calcarea carbonica 200c  a las 8 semanas. 

 

Comparar el grosor del músculo Pectoralis mayor entre hembras y machos de patos 

Pekín tratados con Calcarea carbonica 200c  a las 10 semanas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.4.1  Lugar 

 

El presente trabajo experimental, se realizó en la nave de engorda del centro de 

enseñanza agropecuaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán campo 4. 

Ubicada en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan km. 2.5 en el municipio de Cuautitlán 

Izcalli. Con clima Cw, es decir templado con lluvias en verano. 

 

4.4.2   Animales  

 

Se utilizaron 204 patos Pekín de un día de edad, 102 machos y 102 hembras, cada 

sexo se distribuyó mediante  azar en dos grupos, de animales, con lo cual quedaron 

cuatro lotes, dos de machos y dos de hembras. A los patos se les administró como 

tratamiento previo, vacuna contra Newcastle a la primera semana de vida (cepa 

lentogénica). 

 

4.4.3. Alimentación 

 

Los patos se alimentaron con un plan de alimentación en dos etapas: La primera de 

iniciación con una proteína de 22.5 %  que se suministró durante tres semanas y la 

segunda de finalización con un contenido de proteína de 18%, la cual se suministró 

de la cuarta a la décima semana. 

 

4.4.4. Tratamientos 

 

Al azar se suministró a un lote de hembras y a otro de machos Calcarea carbonica  

200 C, a razón de 0.1 ml/kg de peso, en el agua de bebida, esto se hizo  por 

semana durante 8 semanas.  Al  lote restante (testigo), tanto de hembras como de 

machos, se les suministró alcohol al 70 % a dosis de 0.1 ml/kg de peso en agua y 

por igual periodo  de  tiempo. 
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4.4.5 Diseño experimental 

 

Los animales fueron distribuidos al azar en un diseño factorial 2x2, donde el primer 

factor fue el sexo y el segundo el tratamiento (Gallard et al., 2010). 

 

En  la octava semana se seleccionaron al azar de cada lote 10 patos. A los cuales 

se les midió, con un ultrasonido (Modelo Falco pie medical sonda para carne asp. 

18. 3.5 MHz), en forma longitudinal y transversal el grosor del músculo Pectoralis 

mayor,  para lo cual se quitaron las plumas de la pechuga, se aplicó aceite y se 

colocó en una primera medición la sonda alineada con la quilla y en una segunda 

medición a 2 cm de la misma contactando en craneal con el hueso clavicular. Una 

vez realizada las mediciones y captura de datos, se procedió a identificar 

individualmente cada pato, en cuanto a sexo y lote de origen, a la décima semana  

se volvieron a tomar  las mediciones en cuanto a grosor del músculo Pectoralis, 

para lo cual se procedió  de la manera ya descrita. 

 

4.4.6  Análisis Estadístico 

 

Los datos del grosor longitudinal y transversal del músculo Pectoralis mayor  fueron 

sometidos a un análisis factorial 2x2, posteriormente se hizo la comparación entre 

medias con la prueba de Tukey (Duran, 2002). 
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5. RESULTADOS 

 

En el cuadro 5.1 se muestran los resultados del grosor longitudinal del músculo 

Pectoralis mayor a la octava semana, resalta que no hubo diferencias estadísticas ni 

entre sexos ni entre tratamientos (p>0.05). 

 

Cuadro 5.1 Grosor  longitudinal en del músculo Pectoralis mayor, a la octava 

semana en hembras y machos de patos Pekín, tratados con Calcarea carbonica 

200c. 

 Factor B  

 

Factor A 

 

Calcarea carbonica1 

200c 

 

Alcohol al 70 % 

 

Media 

Machos (mm) 130 a 128 a 129 

Hembras (mm) 120 a 124 a 122 

Medias (mm) 125 126 126 

1
: Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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En el cuadro 5.2 se observa que en el grosor transversal del músculo Pectoralis 

mayor  a la octava semana, no hubo diferencias ni entre sexos ni entre tratamientos 

(p>0.05). 

 

Cuadro 5.2 Grosor  transversal del músculo Pectoralis mayor a la octava semana en 

hembras y machos de patos Pekín, tratados con Calcarea carbonica 200c 

 Factor B  

Factor A Calcarea carbonica1 

200c 

Alcohol al 70 % Media 

Machos (mm) 128 a 128 a 128 

Hembras (mm) 121 a 123 a 122 

Medias (mm) 124 126 125 

1 Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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En el cuadro 5.3 se muestran los resultados del grosor longitudinal del músculo 

Pectoralis mayor a la décima semana, tampoco hubo diferencias en el grosor del 

músculo estudiado ni por sexos ni por tratamientos (p>0.05). 

 

Cuadro 5.3. Grosor longitudinal del músculo Pectoralis mayor datos en (mm) 

medición a la décima semana en hembras y machos de patos Pekín, tratados con 

Calcarea carbonica 200c.  

 Factor B  

Factor A Calcarea carbonica1 

200c 

Alcohol al 70 % Media 

Machos (mm) 140 a 139 a 138 

Hembras (mm) 134 a 135 a 134.5 

Medias (mm) 137 137 137 

1
: Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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El cuadro 5.4 muestra el grosor transversal del músculo Pectoralis mayor a la 

décima semana, destaca que no hubo diferencias estadísticas ni entre los 

tratamiento ni entre sexos (p>0.05).   

 

Cuadro 5.4. Grosor transversal del músculo Pectoralis mayor a la décima semana 

en patos Pekín, tratados con Calcarea carbonica 200c. 

 

 

Factor B  

Factor A Calcarea carbonica1 

200c 

Alcohol al 70 % Media 

Machos (mm) 139 a 138 a 138.5 

Hembras (mm) 131 a 132 a 131.5 

Medias (mm) 135 135 135 

1
: Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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6. DISCUSIÓN  

 

Los promotores de crecimiento mejoran el aprovechamiento del alimento y por ello 

mejoran las ganancias de peso en los animales, algunos de los más comunes 

todavía en América son los antibióticos (Mac Donald et al., 2004). 

 

En la Unión Europea los antibióticos en la actualidad están cuestionados por los 

residuos que de estas sustancias quedan en las canales (Unión Europea, 1994). 

Una alternativa a ese tipo de sustancias son los promotores de crecimiento 

homeopáticos como la Calcarea carbonica, la cual, se ha estudiado con esos fines 

en pollos (Valdivieso, 2007), cerdos (Boltshauser  et al., 1997) y ovinos (Kroupová et 

al., 2005) los cuales han reportado mejorías en parámetros productivos ( ganancia 

de peso y conversión alimenticia) en diferentes especies; sin embargo, se 

desconoce si al suministrar Calcarea el incremento de peso es por músculo. 

 

En el caso de los patos las piezas más importantes por su valor son la pechuga, 

pierna y muslo (Aviléz y Camirruaga, 2006) de ahí la importancia de evaluar el 

grosor del músculo Pectoralis mayor. En este sentido se pretendía conocer el efecto 

de Calcarea en este músculo, ya que en un trabajo realizado en la misma parvada 

de patos se obtuvieron los resultados de los parámetros productivos que se 

muestran en el cuadro 6.1 

 

Cuadro 6.1 Parámetros productivos de patos Pekín (hembras y machos) tratados 

con Calcarea carbonica 200c obtenidos hasta la octava semana. 

Parámetro productivo Tratamiento  

 Calcarea carbonica 

200c 

Alcohol 70 % 

Consumo total                     (g) 6850 a 6967 a 

Ganancia total de peso       (g) 2201 a 2154 a 

Conversión alimenticia    3.11 a 3.23 a 

1
: Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

Izaguirre y Ramírez (2010). 
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Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden en cuanto al efecto de Calcarea 

carbonica con los resultados de Izaguirre y Ramírez (2010), es decir, no se 

encontraron diferencias estadísticas en cuanto al grosor, tanto longitudinal como 

transversal, ni en machos ni en hembras, dado que es la misma parvada se podría 

inferir que este promotor de crecimiento no tuvo efecto en la parvada en general y 

en particular en el aumento del grosor del músculo Pectoralis. 

  

El no encontrar diferencias en el grosor del músculo Pectoralis en este trabajo, 

podría estar relacionado con el hecho que el pato Pekín se caracteriza por su 

escaso dimorfismo sexual tanto hembras como machos ocasionando que sus 

parámetros productivos sean muy parecidos  (Aviléz y Camirruaga, 2006).  

  

Se ha reportado que los factores de estrés provocan bajos rendimientos 

productivos, ya que de manera directa afectan a nivel del tracto digestivo y por 

consiguiente influyen en un bajo aprovechamiento de los nutrientes (Mc Donald  et 

al., 2004). En este sentido, se ha encontrado que los promotores de crecimiento 

como antibióticos, enzimas, prebióticos y probióticos no actúan cuando los animales 

tienen buenas condiciones de manejo, sanidad y alimentación (Unión Europea, 

1994), también Briones (2006) reporta que los promotores de crecimiento 

homeopáticos tampoco tienen efecto mientras mejores sean las condiciones 

productivas de pollos de engorda, lo cual podría explicar los resultados obtenidos en 

este trabajo. 
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7. CONCLUSIONES  

 

- El suministro semanal de Calcarea carbonica 200c, en patos Pekín no condujo a 

un aumento en cuanto al grosor del músculo Pectoralis mayor, medido post 

tratamiento a las ocho ni a las diez semanas.  

 

- La administración de Calcarea carbonica 200c durante ocho semanas no afectó al 

grosor del músculo Pectoralis mayor  ni en hembras ni en machos de pato Pekín.  
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