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RESUMEN 

CLARA INDIR,\ SALO!\' AR nORENO. Ganancias de peso en corderos de raza Tabasco con 

niveles crecientes de suplementaci6n con concentrado comercio.!. Asesor: N . .-Y ,z~.~. 

Cristino Cruz Lazo. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: conocer el punto de máxima 

rentabilidad económica, comparar la respuesta en ganancia de peso diaria entre 

machos y hembras, conocer el máximo potencial genético de los ovinos Tabasco 

durante la lactancia utilizando ni veles crecientes de suplementación alimenticia 

con concentrado comercial. El experimento se realizó en el Centro de Investigaci6n 

Enseñanza y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina· Veterinaria 

y Zootecnia de la U.N.A.M., ubicado en la carretera Martínez de la Torre

Tlap8coyan, a cinco kil6metros de Martínez de la Torre, Ver. En el experimento 

se utilizaron 58 corderos de raza Tabasco cuidando que hubiera aproximadamente 

ln misma proporci6n de machos y hembras en cada tratamiento. Estos corderos fueron 

~destribuidos completamente al azar en cuatro tratamientos de suplementación, los 

niveles fueron los siguientes: Ad libitum 1 75%. 50% y 25% de lo consumido por el 

grupo de ad 11.bitum. Los resultados obtenidos se analizaron mediante una prueba 

de Duncnn por la cual se observ6 que el punto de máxima rent~bi.lidaJ económica 

se localiz6 en el 50% de la suplementaci6n de lo consumido por el grupo ad libitum 

ésto ·es, 100 gramos/anim./dia de concentrado comercial. Se encontr6 que si hubo 

diferencias significativas entre ganancias diarias de p~so entre sexos, teniendo 

111ayores GDP los machos que las hembras (P<0.05), sin embargo no resultó así entre 

tratamientos, y11 que no se pre.sentaron diferencias estadisticas ni en peso ni en 

ganancias. diarias de peso (P>0.05). 
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11 Ganancias de peso en corderos de raza Tabasco con niveles crecientes de 

suplementaci6n, con concentrado comercial. 11 

INTRODUCCI{JN 

México es un pais en desarrollo que tiene problemas comunes con otros paises 

de América Latina, principalmente en el plano nutricional, tanto humano como 

animal. Esto implica que es necesario mejorar y hacer más eficiente la producci6n 

agrícola y pecuaria. En nuestro pais una de las zonas con menor tecnificaci6n, 

pero con un gran potencial en la industria pecuaria es el trópico, donde existe 

la posibilidad de desarrollar la producción de carne y leche, asi como la· 

industria ovina(?). En estas regiones la raza ovina más común es la conocida como 

Tabasco o Pelibuey(l), la que por las características que presenta ha facilitado 

su introducción en muchas á~eas marginales de dificil utilización para otras 

especies( 19). 

La necesidad de incrementar la producción ovina para ayudar a satisfacer la 

demanda de carne en el mercado, ha dado como consecuencia que la explotaci6n de 

esta especie en las regiones tropicales esté adquiriendo mayor importancia, ya 

sea como actividad principal o complementaria a otras como la producción de 

bovinos o el cultivo de árboles frutales. En la República Mexicana existen cerca 

de 750,000 has. sembradas con diferentes cultivos como : café, limón, toronja, 

mango y naranja entre otros. La mayorla de estos cultivos se encuentra en las 

zonas tropicales(!), siendo uno de los principales problemas el control del pasto 

que constantemente esta creciendo, en las mismas. lo que ocasiona que los 

productores frecuentemente tengan que contratar mano de obra para su control. Sin 

embargo, en algunos casos este forraje esta siendo aprovechado pera crear sistemas 

de producción mixtos con ovinos(l). 

A pesar del gran potencial forrajero existente en el tropico, una de las 

limitantes e~ la producci6n ovina es el bajo nivel nutritivo de éstos, lo que 



ocasiona que en la mayoría de los casos los ovinos no muestren un buen potencial 

genético para ·crecimiento o reproducci6n y como consecuencia los ingresos para 

el productor sean muy reducidos. Con base en estas deficiencius nutricionales, 

se plante6 la necesidad de realizar un estudio con el fin de obtener mayor 

información sobre los efectos de niveles de suplementaci6n sobre las ganancias 

de peso de ovinos en lactaci6n y al mismo tiempo poder estimar un nivel de 

suplementaci6n óptimo y que sea economicamente rentable. 
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REVISION DE LITERATURA 

La tasa de crecimiento de los animales en pastoreo bajo condiciones 

tropicales comúnmente es más baja que el de los de clima templado. Esta diferencia 

es causada principalmente por el pobre valor alimenticio de los forrajes 

mencionados, pues a pesar de que su. contenido total de energía bruta es similar 

al de los forrajes de clima templado(lS), el· consumo voluntario es menor debido 

a que contienen una mayor cantidad de fibra cruda, un menor porcentaje de 

digestibilidad mayor contenido de productos no digestibles como la lignina, 

ést~ situación provoca que los alimentos permanezcan mayor tiempo en el tracto 

gastrointestinal, lo cual también contribuye a que el consumo sea menor(6, 15, 24). 

El consumo de forraje puede ser limitado solamente por el nivel de fibra en 

la planta si las proteínas, vitaminas y minerales es tan presentes en cantidades 

suficientes. Cuando el contenido de proteína cruda en la alimentaci6n disminuye 

por debajo del 6-8% 1 el apetito del animal disminuye por una deficiencia de 

proteína, y como consecuencia hay un menor consumo voluntario por parte del animal. 

Para confirmnr lo anterior, se han realizado estudios alterando la estructura 

física de la fibra, ya sea moliendola o en pelleta y se ha observado que no ocurre 

ningún efecto en el consumo, ya que el consumo está limitado por una deficiencia 

de proteína y no por un exceso de fibra(lS). 

Por otro lado, esta bien establecido que los forrajes tropicales contienen 

menor protelna que los forrajes de clima· templado, por lo que es necesario cubrir 

estas deficiencias de proteína incluyendo un suplemento proteínico, el cual puede 

ser a base de leguminosas o cualquier otra alternativa disponible(lS). 

Con réspecto al uso de leguminosas, la principal dificultad que se tiene en 

la actualidad es lograr leguminosas resistentes al pastoreo y a las condiciones 

a~bientales del trópico( IS), por lo que se tiene que estar recurriendo al uso de 

concentrados comerciales o elaborados a base de subproductos agroindustriales de 



cada regi6n. 

Una vez que se ha establecido que los pastos tropicales tienen deficiencias 

de proteína cruda(lS,19) 1 y sugerido el uso de alimentos suplementarios, se han 

realizado estudios en ovejas Tabasco e!" diversos estados fisiol6gicos con· 

suplementaci6n con el firi de mejorar parámetros productivos y reproductivos antes, 

durante y después de la gestación( 10, 11, 20,23 ,25 ,30), en los que se ha comprobado 

. que la administraci6n de suplementos produce respuestas positivas en éstos, sin 

embargo el problema principal es la falta de recursos económicos que es un factor 

importante que limita su uso, ya que su administraci6n aparte de los gastos por 

concepto de alimentaci6n suplementaria 1 involucra gastos en instalaciones 

adecuélda.s paro su administración y mano de obra, lo que eleva los costos, sin 

embargo és~os pueden ser cubiertos al incrementarse las ganancias en la producci6n 

de los animales. 

El crecimiento de corderoS en pastizales esta condicionado por dos factores 

que actúan sobre su potencial genético estos son: nutrición y parasitismo, ya que 

después del nacimiento la nutrici6n del cordero depende d.e la producci6n de leche 

de la ·oveja, disponibilidad de forraje, suplementaci6n alimenticia y las cargas 

parasitarias de la predera(25). 

Se sabe que el conocimiento de los requerimientos nutricionales de los 

animales domésticos es la bus~ sobre lo que se sustenta una correcta alimentaci6n 

que permita obtener el producto y nivel de producción óptimas. En el caso del 

borrego Pelibuey poco se sabe con respecto a sus requerimientos nutricionales y 

a las respuestas que se puedan obtener con niveles conocidos de alimentación(23). 

'Los estudios realizados con esta raza bajo condiciones tropicales han sido 

dirigidos principalmente . a evaluar tipos de forrajes( 11) 1 y como consecuencia se 

sabe que los foC'rajes de baja digestibilidad• como los qu~ predominan en éstas 

regiones(24), reducen el consumo voluntario de los animales lo que se traduce en 

ganancias de peso pobres. Este efecto se puede corregir como ya ha sido 

mencionado, a travéR de lR suplementaci6n alimenticiS tanto proteica como 
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energética(24,30). Diversos informes muestran que la mayor pal"te de las 

explotaciones de ovinos de pelo, dependen del pastoreo en potreros de regular o 

baja calidad, abundante en arbustos, herbáceas y alimentos complementarios que 

se suministran durante las épocas de sequia: En México en gran parte de las 

regiones donde los animales pastorean 1 se presentan periodos de restricciones 

nutricionales durante cada año provocan deficiencias cuantitativas 

cualitativas en su dieta. Estas fluctuaciones en el suministro de nutrientes 

ocasionan oscilaciones en el crecimte'nto del animal y a menos que se proporcione 

algún alimento suplementario, el crecimiento puede ser severamente afectado(13). 

E~ crecimiento del cordero durante los primeros dias de vida, depende en gran 

medida de la producci6n láctea de la madre, ésta dependencia es casi absoluta 

durante el primer mes de vida(l 7) y a partir de entonces, comienza a disminuir 

debido a la menor producci6n láctea de la medre(3, 14), en éste periodo el cordero 

empieza a consumir alimento sólido y cambiar su condición de no rumiante a 

rumiante, por lo que la alimentación a partir de éste momento es de vital 

importancia para un buen crecimiento del cordero(l7). Sin embargo, en la mayoría 

de los casos el cordero sólo tiene acceso a forraje de mala calidad, por lo que 

apBrte de presentar un crecimiento lento, se presentan mayore~ pérdidas por 

problemas de parasitismo y mortalidad(4). Una vez Que el rumen y abomaso han 

alcanzado las proporciones del animal adulto, el cordt!ro pued~ digerir la hierba 

con la eficacia de un animal adulto(21), sin embargo, en los informes de ganancias 

de peso y mortalidad del CIEEGT se había estado observando que después del destete 

ocurría una fuerte pérdida de peso en los animales en crecimiento. Esto es, ,de 

los animales que sobrevivian después del destete cuando tenían seis meses de edad, 

en lugar de haber incrementado su peso, habían perdido cuando menos un kilogramo 

por animal. Además, el mayor porcentaje de mortalidad de los ovinos Tabasco se 

estaba manifestando en éste periodo(4). Esta condici6n condujo a pensar que el 

rumen todavía no está capacitado para depender de una dieta de baja calidad 
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nutritiva como lo es el pasto tropica1(4), por lo que era necesario mejorar la 

dieta durante éste periodo y con más raz6n durante la lactancia. 

En experimentos realizados en otras razas de ovinos, utilizando altos y bajos 

niveles de alimentaci6n se obserY6 que la proporci6n de crecimiento fué más lenta 

y hubo una reducci6n hasta un 10% en la madurez del peso corporal. con los bajos 

niveles de alimentaci6n, en compar8ci6n con los otros(26) y en cuanto al 

cÍ'ecimiento en ovinos desde el nacimiento hasta los· dos años demostraron que la 

eficiencia de utilizaci6n de energía y proteína fué disminuyendo a medida que 

avanzaba la edad. AproximadamCnte el 40% de energía retenida fué almacenada como 

proteina durante la alimentaci6n con leche pero después del destete, la fracci6n 

disminuy6 de 25% a 10%(12). Al utilizar la suplementaci6n para ver su efecto sobre 

el desarrollo del cordero se encontr6 que los corderos procedentes de madres que 

recibieron bajos niveles de consumo durante lo gestaci6n fueron un 34% más 

pequeños al nacimiento y un 9% más pequeños en la madurez(26), por lo que se 

sugiere que la suplementaci6n en corderos predestetados ayudarla a obtener mayores 

ganancias de peso. ; 

El NRC(16) hablo de que para saber los requerimientos nutricionales de un 

ovino deben ser consideradas las funciones estacionales tales como; el. tipo de 

pastura que se esta consumiendo y la época del año, pero no se especifican los 

requerimientos nutricionale2 de los corderos en lactancia. El ARC(2) roenciom1 

ciertos requerimientos para corderos en lactancia ~ero éstos datos se obtuvieron 

bajo condiciones controladas. 

Se sabe que los animales en pastoreo requieren cuando menos 80% más 

nutrientes que los estabulados(S), y en cuanto a requerimientos nutricionales de 

corderos lactantes en pastoreo no hay datos ya que sus necesidades son dificiles 

de estimar, dadas las condiciones de crianza (temperatura, lluvia,desplazamientos) 

y su grado de parasitismo son muy variables y pueden suponer fuertes variaciones 

de las necesidades de conservaci6n o de la eficacia de utilizaci6n de la energía 

para cubrir los gastos de producci6n(29). 
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HIPOTESIS 

_Las ganancias de peso de los corderos estan en funci6n del nivel de suplementaci6n, 

·hasta un grado en el cual, los ovinos manifiestan su máximo potencial genético y a 

partir del cual el incremento en el consumo de suplemento no va a aumentar las 

ganancias de peso. 

OBJETIVOS 

1.-Conocer el punto de máxima rentabilidad utilizando diferentes niveles de 

Suplementaci6n con concentrado comercial. 

2.-Comparar la respuesta en ganancia de peso diaria entre machos y hembras con niveles 

c·recientes de· 'Suplementaci6n. 

3 .-Conocer el máximo potencial genético de los ovinos Tabasco durante la lactancia 

utiliz8ndo una suplementaci6n alimenticia con una restricción de consumo a una hora. 

META 

Incrementar las ganancias de peso de los corderos durante la lactancia al menor 

e.asto posible obtener una curva que nos múestre cuál es el nivel 6ptimo de 

suplementaci.6n en el cual el animal obti.ene una mayor ganancia de peso con el miniwo 

de concentrado. 



MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se reeliz6 en el Centro de Investigaci6n, Enseñanza y 

Extensi6n en Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina Ve~erinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional Aut6noma de México, que se encuentra ubicado en el 

municipio de Tlapacoyan, a cinco kil6metros de la carretera Martinez de la Torre

Tlapacoyan, Ver., 24°4' de latitud norte y 97°3 1 de longuitud oeste, a lSlmsnm. 

La temperatura media anual es de 23ºC, la precipitaci6n pluvial es de 1980 mm 

(1980-1985), la. clasificaci6n climática corresponde al tipo Af (m) (e), es decir, 

caliente húmedo con lluvias todo el año(S). 

El periodo experimental tuv6 una duraci6n de 60 días se utilizaron 58 

corderos de la raza Tabasco o Pelibuey ; 32 machos 26 hembras que 

distribuyeron al azar en cuatro tratamientos. La identificaci6n de los 

tratamient"ós se realiz6 utilizando diferentes colores que se colocaron en el 

collar de identificaci6n de cada cordero. Los tratamientos fueron los siguientes: 

1.-Suplementaci6n a libre acceso durante una hora. 

2.-Suplementaci6n al 75% de lo consumido por el tratamiento 1. 

3.-Suplementaci6n al 50% de lo consumido por el tratamiento 1. 

4.-Suplementacibn al 25% de lo consumido por el tratamiento 1. 

nota.-Queda implícito que el tratamiento de libre consumo dispuso de una hora 

para consumir su raci6n, mientras que los restantes dispusieron de un menor tiempo 

de consumo debido a que la cantidad consumida fue menor. 

El ajuste de la suplementacibn se realiz6 de acuerdo al consumo promedio por dia 

realizado por el grupo de suplementacibn de libre acceso durante la semana previa. 

La suplementacibn se hizb llevando a los animales al corral de manejo, donde 

fueron Separados y alimentados según los tratamientos correSpondientcs. La 

suplementaci6ñ se realizó todos los dios por la mañana (7 :30), dándoles un tiempo 

de consumo de una hora. Los corderos tuvi.eron acceso al concentrado ocho dias 
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previos al inicio del ensayo, con el fin de uniformizar 1as condiciones 

experimentales. 

Los. corderos se manejaron en un solo grupo junto con la madre, los cuales se 

mantuvieron en condiciones de pastoreo rotacional en un área de cuatro potreros 

con grama nativa, cada potrero tuv6 21 dias de descanso por 7 dias de pastoreo. 

A las madres se les dió una suplementación con forraje de corte y melaza-urea. 

Los animales se pesaron al nacer, o los 30, 60 y 90 dias de edad. 

Para determinar la relaci6n entre el nivel nutricional y las ganancias de 

peso se utilizó un análisis de varianza para un diseño completamente al azar con 

el cual se analizaron los pesos al nacimiento, a los 30, 60 y 90 días, asi como 

también las ganancias diarias de yeso y el consumo a los 30, 60 y 90 dias para 

encontrar i_:l punto de equilibrio entre el nivel de consumo y las ganancias de 

peso, también se utiliz6 un análisis de regresión cuyo modelo fUé 

el siguiente(28): 

Yij ~ bO+blXl+b2X2+Eij 

Donde: 

Y es la ganancia diaria de peso, 

bO, bl y b2 son constantes. 

Xl representa los niveles de suplementaci6n. 

X2 representa la edad de la cr:!.a. 

Eij represento el error aleatorio. 
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RESULTADOS 

En el presente experimento se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el cuadro No. 1 se muestran los pesos a diferentes edades con cuatro 

niveles de suplementaci6n de concentrado comercial. En cuanto a peso al nacimiento 

existen diferencias estadisticas significativas entre tratamientos (P<0.05), se 

observa que los animales que fueron sometidos a los niveles de 75% y 25% del 

consumo ad libitum tuvieron un menor peso que los otros dos tratamientos. Con 

respecto a los siguientes pesos, esto es, a los 30, 60 y 90 dias no hubo 

diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos en estudio (P>0.05). 

En el cuadro No.2 se observan las ganancias de peso a los 30, 60 y 90 dias 

de los carderos en los difer_entes tratamientos, encontrandose que no existen 

diferencias estadisticos significativas para este parámetro (P>0.05). 

En el cuadro No. 3 se muestran los niveles de con.sumo a los 30 1 60 y 90 dias. 

En el consumo a los 30 dias en los tratamientos que recibieron el 75% y el 100% 

no hubO diferencias estadisticas significativas entre ellos, pero fueron 

diferentes a los demás y a su vez el tratamiento que recibi6 el 50% de 

suplement~ci6n fue diferente al que recibi6 el 25% el cual fue menor. El mayor 

consumo a los 60 y a los 90 dias fue observado en el tratamiento de ad libi tum 

(P<0.05), del mismo modo los tratamientos fueron diferentes entre si (P<0.05). 

En el cuadro No. 4 se presentan los pesos a diferentes edades en relación 

a los diferentes niveles de suplementaci6n y al sexo de los animales 1 quedando 

ocho grupos en lugar de cuatro, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Los machos del tratamiento al 50% son los que tuvieron mayores pesos al nacimiento 
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que ,los demás tratamientos, en seguida 'siguieron los machos del tratamiento !!!!. 

libitum en orden descendiente. Los machos del tratamiento al 75% son iguales entre 

sí., pero menores que los anteriores y mayores que las hembras del tratamiento al 

75% que es el menor de todos, estas diferencias entre pesos pueden deberse a la 

distribuci6n al azar que se hiz6 y en la cual no se tom6 en consi.deracibn ni el 

peso, ni la edad de los corderos. En el peso a los 30 dias se distinguen 

diferencias en el grupo de machos del tratamiento al 50% y machos del tratamiento 

ad libitum con respecto a los demás grupos estos dos son iguales entre si y 

mayores a los demás, los grupos de machas del tratamiento al 25%, las hembras del 

tratamiento al 50% los machos del tratamiento al 75% y las hembras del grupo de 

75% son menores a los anteriores pero iguales entre si y los grupos de hembras 

del tratamiento ad libitum y tratamiento al 25% son i.guales entre si y menores 

a los demás. En cuanto al peso a los 60 dias no se encontraron diferencias 

estadisticas significativas (P>0.05). En el peso a los 90 dias se encontr6 que 

los machos del tratamiento ad libitum fueron diferentes a todos. Los machos y 

hembras del tratamiento al 50% y las hembrus del tratamiento ad libitum fueron 

iguales entre s! y mayores que los grupos de hembras y machos del tratamiento al 

25% y machos y hembras del tratamiento al 75% que fueron Íos menores en cuanto 

a consumo. 

En el cuadro No. 5 se presentan las ganancias diarias de peso de los corderos 

por tratamiento y por sexo. No hubo diferencias significativas en las ganancias 

a 30 y 60 dias. Sin embargo en las ganancias diarias de 90 dios se observ6 que 

l~s machos alimentados ad libitum tuvieron las mayores ganancias de peso (R(.0.05), 

los grupos de machos y hembras del tratamiento al 50%, las hembras del 

tratamiento ad libitum y los machos del tratamiento al 25% fueron iguales entre 

si pero diferentes a los demás, en cuanto a los grupos de tratamiento al 75%, 

tanto hembras como mach'os y los hembras del tratamiento al 25% fueron los que 
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obtuvieron las menores ganancias de peso. 

En ~l cuadro No. 6 podemos ver el consumo de ovinos Tabasco a diferentes 

edades y con diferent"es niveles de suplementacibn separados por sexos. Presentan 

diferencias significativas en todas las edades. En el consumo a los 30 dias los 

corderos macho3 del tratamiento al 75% y las hembras del tratamiento ad libitum, 

tuvieron los mayores consumos siendo diferentes estadisticamente a los demás 

(F'C0.05), las hembras del tratamiento al 75% y los machos del tratamiento al 50% 

fueron menores a los anteriores y diferentes a los· demás, las hembras del 

tratamiento al 50% tuvieron menor consumo, también fueron significativamente 

diferentes al resto de los tratamientos (P<0.05). Por último los machos y las 

hembras del tratamiento al 25% tuvieron los menores consumos. En el consumo. a los 

60 dias tanto hembras como machos del tratamiento ad libitum tuvieron mayor 

consumo y fueron sign~ficativamente diferentes a todos los demás e iguales entre 

si, en orden progresivo y disminuyendo en el valor de consumo siguieron los machos 

correspondientes al tratamiento de 75%, las hembras del. mismo tratamiento fuerpn 

significativamente diferentes entre si y con respecto a los demás, los machos y 

las hembras del tratamiento al 50% fueron iguales entre si y diferentes o los 

- demás, las hembras del tratamiento al 25% siguieron en orden descendente por 

61 timo el menor consumo fue el de l.os machos del tratamiento al 25%. 

En consumo a los 90 dias el mayor valor fue el de las hembras del grupo icl_ 

libitum. Hembras y machos del tratwniento al 75% y machos del tratamiento de tl 

libitum fueron iguales entre si y diferentes a los dem&s. Hachos y hembras del 

tratamiento al 50% fueron iguales entre si y diferentes a los demás y el menor 

consumo fue el de hembras y machos del tratilmiento al 25%. 

En el cuadro No. 7 .se presentan las ganancias de peso y la conversión 

alimenticia en ovinos Tabasco durante la lactancia, se puede observar que la 

conversi6n alimenticia fue en aumento a medida que se increment6 el porcentaje 
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del nivel de suplementación, sin embargo la ganancia diaria de peso del 

tratamiento al 25% y la del tratamiento al 75% fueron iguales. 

En la figura No. 1 se muestran las ganancias diarias de peso en ovinos 

Tabasco con cuatro niveles de suplementaci6n a los 30, 60 y 90 dios en la cual 

se puede apreciar r¡ue los tratamientos de 25% y 75% tuvieron iguales ganancias 

de peso a los 30 y 90 dias, el tratamiento ad libitum obtuv6 las mayores ganancias 

de peso disminuyendo éstas de los 30 a los 60 dias e incrementandose hacia los 

90 dies del experimento. El tratamiento al 25% tuv6 las menores gal!ancias de peso. 

En la figura No. 2 se presenta la relación existente entre las ganancias 

de peso de los corderos raza Tabasco y el consumo de acuerdo al nivel de 

suplementaci6n. Se enco~tr6 una similitud en los tratamientos de 25% y 75%. 

En la figura No. 3 se comparan las ganancins de peso según el nivel de 

suplementaci_6n y el sexo de los animales en donde se observa que las hembras 

tuvieron una marcada diferencia con respecto a los machos que fueron los que 

tuvieron mayores ganancias de peso en todos los tratamientos. 
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DISCUSION 

Las diferencias observadas en los pesos al nacimiento, son debidas a la 

distribuci6n de los animales en cada uno de los tratamientos en estudio, puesto 

que esta distribuci6n· fue realizada completamente al azar, sin considerar el peso 

al nacer, ni el peso al· inicio del experimenta, pues para la distribución sólo 

fueron separados por sexos, ya que de acuerdo a la literatura, el sexo de los 

animales tiene una marcada i11fluencia sobre las ganancias de peso durante el 

crecimiento(I4). 

Por otro lado, aunque la literatura menciona que los animales con mayor peso 

al nacimiento tienen una mayor ganancia. de peso(lS,22), es posible análizar estos 

efectos de manera más fácil utilizando un análisis de covarianza, donde el peso 

inicial se puede _utilizar como una covariable ya que en forma práctico es más 

fácil hacer une distribuci6n por peso inicial, pues éste también está influenciado 

por el nivel nutricional de le madre durante el último tercio de gestaci6n(23), 

por aspectos hereditarios y por la edad de la medre(9,27). 

Con respecto a los siguientes pesos, esto es 30, 60 y 9Ú dias, no existe una 

razón 16gica de que no se hayan observado diferencias estadísticas · entre 

tratamientos ya que, según el cuadro No. 3(de consumo de alimento), los animales 

que estuvieron en el grupo de consumo de ad libitum, consumieron 

significativamente mayor cantidad de alimento que los demás grupos, del mismo 

·modo, le siguieron en or_den decreciente el. de 75%, 50% y 25%. Con base en estos 

resultados, las posibles diferencias observadas, pueden deberse o que existo una 

fuerte variaci6n en producción de leche por parte de la madre, la cual puede estar 

influenciada por el número de parto o su edad 1 pues de acuerdo con ln liternturn 

citada existe un incremento paulatino en la producci6n de leche a medida que 

transcurre la edad del animal, logrando su máxima producci6n al sexto parto(9). 
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Sin embargo las madres ut1lizedas en su mayoría fueron ovejas con más de cinco 

partos, y ovejas con problemas de identificación, lo cual no permite hacer una 

evaluación del efecto de la edad de la madI"e sobre las ganancias de peso de los 

corderos. 

Por oi:ro lado, es posible que también exista una marcada variaci6n individual 

por ·parte de los corderos en cuanto a velocidad de crecimiento, pues ~xisten 

varios estudios en los que se indica que dentro de un grupo de animales se van 

a encontrar- animales con alto potencial genético de crecimiento y animales con 

bajo potencial. para ganar peso(l4, 25). 

Uno de los objetivos de utilizar diferentes niveles de suplementaci6n, fue 

el de conocer el máximo potencial genético de los ovinos de raza Tabasco, bajo 

las condiciones de manejo previamente señalad::is en Material M~todos. 

Desafortunadamente no se obtuv6 un incremento constante en las ganancias de peso 

a medida que se incremcnt6 el nivel de suplementaci6n de los animales, ya que el 

grupo que recibi6 el 75% de la suplementaci6ñ. de lo consumido por el grupo .!!.!!. 

libitum mostr6 menores ganancias que el grupo que recibi6 el 50% de 

suplementaci6n .. 

Por· otra parte, no existe una explicaci6n 16gica de las respuestas que se 

obtuvieron con los animales del nivel de 75% de consumo de ad libitum ya que según 

el cuadro No. 7, éste grupo consumi6 mayor cantidad de alimento que el grupo de 

25% y que el de 50% y menor cantidad que el de ad libitum. Es posible que ln única 

explicaci6n 16gica fuera que al azar hayan sido asignados a éste tratamiento 

animales de bajo poten.cial genético de crccimie;nto, puesto que volviendo al cuadro 

No. 7, la conversi6n alimenticia fue mayor en este grupo que en el de 25% y 50% 

y ligeramente menor que el grupo de ad libitum, sin embargo el mayor crecimiento 

del grupo de ad libitum también podría explicarse por el mayor consumo de 

alimento .. 
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Las diferencias observadas entre machos y hembras de cada grupo siendo mayores 

las ganancias diarias de peso en corderos machos, se debieron a la diferencia de 

alimento consumido, ya que éstos consumen mayor cantidad de alimento que las 

hembras(18) y como se mencion6, a la marcada influencia que ejerce el sexo sobre 

las ganancias de peso sobre el crecimiento( 14). 
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CONCLUSIONES 

Debido a las deficiencias nutricionales de los forrajes tropicales se ha 

vi.sto la necesidad de suplementar a los animales criados en estas regiones. 

E.n el presente experimento se encontr6 que la suplementación· con concentrado 

si. aumenta las ganancias de peso, ya que aunque no hubo diferencias entre ninguno 

de los cuatro tratamientos en estudio, el peso al destete fue por lo menos 2.0Kg. 

superior a los pesos al destete que se habían estado observando sin 

suplementacibn. Se encontr6 que el punto de. máxima rentabilidad .ccon6mi.ca es el 

de 50% de lo consumido por el grupo de ad libitum, ésto es: 100 g./anim./d:ía, 

dado que por los resultados obtenidos se observó que no conviene dor una mayor 

cantidad porque la ganancia. de peso se estabiliza en éste punto y aunq~e se 

aumente el concentrado el animal no va a obtener mayor peso. 

En cuanto a la respuesta en gnnanciu diaria de peso entre mncbos y hembras 

en los diferentes niveles de suplernentaci6n, al compararlos se comprob6 que los 

machos obtienen mayores ganancias diarias de peso con respecto a las hembras. 

como lo indican estudios anteriores. 
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Cuadro No. 1 

Peso de ovinos Tabasco a diferentes edades con cuatro niveles de suplementaci6n. 

(Kg.±Error estándar). 

PESOS 

TRATAMIENTOS Al nacer 30 dias 60 dias 90 dias 

25% 2.94±_0.ll B 8.35.±.0.48 A 12.63.±.0.54 A 16.87.±.0. 70 

50% 3.36±_0.16 A 9.41.±.0.39 A 13.68.±.0.51 A 18.64.±.0.60 A 

75% 2.88±_0.12 B 8.34.±.0.44 12.49.±.0• 71 A 16.86.±.0.84 A 

Ad libitum 3.15±_0.13 A 8.97.±.0.51 !3.43.±.0.66 A 19.07.±.0.95 A 

Medios con diferente literal en la columna son estadisticamente significativas. 

(P<0.05). 

Cuadro No. 2 

Ganancias de peso en relaci6n al nivel de suplementaci6n(g.±Error estándar). 

GANANCIAS DIARIAS DE PESO ( g .±_E. e.) 

TRATAMIENTOS GD30 GD60 GD90 

25% 180.22±.15.61 161.56.±.8.56 A 154. 74±.7 .34 

50% 201.67±.8. 75 A 171.90±.6.65 A 169.76.±.5.46 A 

75% 181.90±.12.40 A 160.24.±.10.86 A 155.32±.8.81 A 

Ad libitum 193.78±.13.29 171.22±.9.53 A 176.81±.9.53 A 

Medias con diferente literal en la columna son estadisticamentc significativas. 

(Pc:0.05). 
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Cuadro No. 3 

Consumo de concentra.do en gramos, en relación al nivel de suplementación. 

(g.±.Error estándar). 

Concentrado( g ·±.E. e.) 

PORCENTAJE Cons30 Cons60 Cons90 

25% 11.95±.1.28 e 32.12±.1.86 D 83.08±.2.09 D 

50% 22.96±.1.44 B 60.88±.2.19 e 157. 29±.4 .44 e 

75% 38.52±.4.27 A 94 .68±.9. 20 B 252.39.:!:.3· 79 B 

Ad libitum 37 .51±.5.59 A 135.07±.8.90 A 290.33±.11.91 A 

Medias con diferente literal en la columna son estadisticemente si~nific<J.tivas. 

(llc0.05). 
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Cuadro No. 4 

Peso de ovinos Tabasco a diferentes edades con cuatro ni veles de suplementaci6n. 

(Kg •±Error estándar). 

PESOS (Kg.±.E.e.) 

TR Sexo PeNac. Pe 30 Pe 60 Pe 90 

25% h 2.92±.0.179 BC 7 .82±.0.63 B 12 .42±.0.85 A 16.57±.1.!0 B 

m 2.95±.0.16 BC 8.80±.0.58 BA 12.81±.0.80 A 17 .12±.1.03 B 

50% 3.00±: 0;19 BC 8.56±.0.68 BA 12.41±.0.92 A 17.33±.1.19 BA 

m 3.63±_0.16 A 10.00±.0.58 A 14.62±.0.80 A 19 .62±.1.03 BA 

75% 2.72±_0.17 e 8.17±.0.63 BA ll.95±.0.85 A 16.71±.1.!0 B 

m 3.02±.Q.l 7 BC ,8.50±.0.63 BA 13.02±.0.85 A 17.00±_1.!0 B 

M 2.95±.0.17 BC 7 .87±.0.63 12.31±.0.85 A 17.28±.1.10 BA· 

.!!l!.ll!!E! m 3.32±.Q.16 BA 9.92±.Q.58 A 14.4Q±.0.80 A 20.62±.1.03 A 

Medias con diferente literal en la columna son estadisticamente significativas. 

(ll<0.05). 



22 

Cuadro No. 5 

Ganancias diarias de peso en ovinos Tubosco a diferentes edades can .cuatro niveles 

de suplementaci6n(g.±.Error estándar) 

G.D.P. (g • .±.E.e.) 

TR Sexo GD 30 GD 60 GD 90 

25% !63.33.±.17 .87 A 158.33.±.12.85 A 151.58.±.11.28 B 

m 195.00±.16. 72 A 164.37.±.12.02 A 157 .50.±.10.55 BA 

50% 185.55.±.19.31 A 156.94.±.13.88 A 159.25.±.12.19 BA 

m 213. 75.±.16. 72 A 183.12.±.12.02 A 177 .63.±.10.55 .BA 

75% 181.42.±.17 .87 A 153.80.±.12.85 A 155.39.±.11.28 B 

m 182.38.±.17 .87 A 166.66.±.12.85 A 155.23.±.11.28 B 

M. h 163.80.±.17 .87 A 155.95.±.12.85 A 159.20±.11.28 BA 

libitum m 220.00.±.16. 72 A 148.58.±.12.02 A 192.22.±.10.55 .A 

Medias con diferente literal en la e.alumna son estadisticamente significativas. 

(F<0.05). 
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Cuadro No. 6 

Consumo de ovinos Tabasco a diferentes edades· con cuatro niveles de suplementaci6n. 

(g.±Error estándar). 

Consumo (g.±E.e.) 

TR Sexo Cons30 Cons60 Cons90 

25% 13.00±.5.48 c 34.14±.9.63 ED 82.80;!:_9. 79 D 

m 11.03±.5.13 e 30.34±.9.01 E 83.32;!:_9.16 D 

50% 21. 7lj:5.92 BC 59.24±.10.40 CD 151.62±.10.57 c 

m 23.90;!:_5.13 BAC 62.10±.9.01 CD 161~59.±.~;16:C 

75% h 37 .50±.5 .47 BA 87.26±.9.63 CB 250.52±.9.79 B 

m 39.54±.5.48 A 102.101±.9.63 B 254 • 26±.9. 79 B 

M. ' h 38.98.±_5.48 139. 83±.9. 63 A 305.27±.9. 79 A 

libitum m 36 .21.±.5 .13 BA 130 .90±_9.0l A 277. 25±.9 .16 B 

Medias con diferente literal en la columna son estadisticamente significativas. 

(Fc:0.05). 
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Cuadro No. 7 

·Ganancias de peso y Conversi6n alimenticia en ovinos Tabasco durante la lactancia. 

TRATAMIENTO Consumo diario de suplemento GDP(g.) C.A. (Kg.alim./Kg.carne) 

25% 47.78 g. 153 .312 

50% 93.07 g. 169 .550 

75% 137.78 g. 153 .900 

100% 177.92 g. 170 .955 



Figura . No. 1 

Ganancia de peso diaria en ovinos Tabasco con cuatro niveles de suplementeci6n 

alimenticio. 
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Figura No. 2 

Relación entre las ganancias de peso de los corderos raza Tabasco y el consumo 

de acuerdo al nivel de suplementaci6n. 
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EiSur.a No •. 3 

Comparación en ganancias diarias de peso según el nivel de suplemcntnci6n y el 

sexo de los animales. 

220 

210 

200 

m 
190 m 

i 180 

~ 
170 

.~ 
~ 

~ 160 .. 
11 150 

ª ª 

m - h m 
h h 

r 
<.!> 

25% 50% 75% 100% 

·Porcentaje de sup~ementaC:i6n. 

N .... 



28 

Literatura citada 

1.-Alvarez Le6n,J .A.: Sistemas de producci6n ovina en el área de influencia del CIEEGT, 

Curso de Actualizaci6n ºProducci6n de ovinos en zonas tl:"opicales". Memorias. Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. U .N .AM., Uivisi6n de estudios de Posgrado. 

PP• 2-21, M~xico,D.F. (1985), 

2.-ARC-CAB: The Nutrient Requirements of Ruminal Livestoc:k. Agriculture Research 

Council-Commonweelth Agricultura! Bureaux:.:. Publicado por ARC, Suff.olk (1884). 

3.-Castellonos y Riveles, A. y Valencia Zarazúa: Estudio cuantitativo y cualitativo 

de la producción láctea de la borrega Pelibuey. Producci6n Animal Tropical, .J.; 245-

253 p.(1982). 

4.-C.I.E.E.G.T. Boletin Informativo, 1984. Facultad de medicina Veterinaria y Zootecnia. 

U.N.A.M. ;(1984). 

S.-Corbett 1 J.L.; Leng, R.A. and Young, B.A.: Meausuroment of energy expenditure by 

grazing and Sheep and of the amount of energy supplied by volatile factty acids 

produced in the rumen. pp. 177-186 in K.L.Blaxter,J.Kielenowsky, and G.I. Thorbek (eds). 

Energy metabolism of farm animal;:>. Orient press.LTD; New Casttle-upon-tyne, Englond, 

(1969). 

6.-Elias, A.: Digesti6n de pastos y forrajes tropicales. Los Pastos en Cuba, Tomo 2 

"Utilizaci6n", Instituto de Ciencia Animal; ~PP• 187-246. La Habana ,Cuba (1983). 

7 .-Escobedo, G.M.: La producción ovina en México y el potencial del borrego Tabasco 

para su explotaci6n en el municipio de Yecapixtla, Edo. de Morelos. Tesis profesional. 

Facultad de Medicina Veterinaria v Zootecnia.Universidad Nacional Aut6noma de México. 

México, D.F.(1984), 

8.-Garcia,E.: Modificaciones al sistema de clasificaci6n climático de t<oppen. 

Universidad Nacional Aut6noma de México. 236 p.(1973). 



9.-Geenty, K.G.; Dyson, C.B.: The effects of 

between lamb growth rate and ewe milk production. Proceedings of the New Zeland Society 

of Animal Producci6n. Lincoln, New Zeland, 46: 265-269 pp.(1986). 

10.-Gherardi, P.B. and Lindsay, D.R.: Response of ewes to lupin supplementation at. 

different times of the breeding season. Aust. J. Exo. Agric. Anl.m. Husb. 22: 264-267pp. 

(1982). 

11.-G6mez, A.; Hernández, G .J.~ Castellanos, R.A.: Evaluaci6n del crecimiento del 

borrego Pelibuey alimentado con niveles crecientes de energía en la dieta. Tec. Pee. 

~~· p. 65-69 (1982). 

12 .-Graham, N .McC. and Searle, T .W.: Growth in sheep.II. Ef ficíency of energy and 

nitrogen utilization from birth to 2 years. J. Agríe. Sci., .12,pp.383-389 (1972). 

13.-Gutierrez, M.A.: Efecto del implante con Zeranol y suplementaci6n energética y 

proteínica. sobre el crecimiento compensatorio en ovinos. Tesis de Maestría. Colegio 

de Posgraduados. Instituci6n de Enseñanza e Iayestigación en Cü:ocins Agrícolas. Centro 

de Ganadería, Chapingo, México.(1986). 

14.-Martinez, R.L.: Curva de crecimiento durante la lactancia. Tec.Pec.Méx. 21 Resumenes 

de la XIV Reunión Anual Secc. Trópico INIP-SARH.(1978). 

15.-Minson, D.J.: Nutritional differenccs between tropical and tempernte P?sture in: 

Grazing Animals. Edited by F.H.W. Morley. Elsevier Scientific Publishing-Company.(1981). 

16.-NRC-NAS: Nutrient requirements of sheep, Nutrient requirements of domestic animals. 

N,ationol Research Council-National Academy of Sciences, Washington, D.C. U.S.A.(1975). 

17.-0rskov, E.R.: Protein Nutrition Ruminants. Academic Press.London,(1982). 

18.-Peña, B.F.; Herrera, G.M.; Subires, A.J.f Aparicio, H.J.B.: Consumo de leche y 

crecimiento en peso vivo en chivos de raza Malagueña durante la fase de lactación. 

Archivos de Zootecnia. Dto. de Prod. Anim 34(130) pp. 301-313. Córdoba, España (1985). 

19.-Perón, M.N.: Algunas caracteristicns de la producción ovina en Cuba. Curso de 

Actualización "Producción de ovinos en zonas tropicales". Memorias. Facultad de 

Medicina Veterinaria v Zootecnia. U.N.A.M. División de Estudios de Posgrado.pp 22-36, 

M6xico, D.F. (1985), 



30 

20.-Plemyannikov, A.G.; Zarpullaev 1 Sh. :· [Skeletal muscle growth in lembs in relation 

to the leve! of protein nutrition] In Pal not sennoe kormlenic ovets v kazok-hstone, 

Alma-Ata, kazakh SSR.(1985) pp. 122-130 from Referatiunvl'. Zhurnal. 9.58.660(1986). 

21.-Pryor, W .J.: Nutrición de ovidos. Ed. Acribia, 3a. ed., Zaragoza, España( 1972). 

22 .-Ramirez, M.; Olazarán 1 J .S.; Ortiz, O.G.; Lagunes, L.J.: Evaluación de tres edades 

al destete del borrego Pelibuey en clima sub tropical húmedo Af (e). INIP CIPECOC; 

CEP. Reunión de Investigación Pecuaria. Las Margaritas, Hueytamalco. Pue. México (1985). 

23.-Rodriguez, G.F.; Bue Herrera A.: Respuesta de la 0\0 eja Pelibuey gestante en 

confinamiento a dos niveles de proteína y energía en ln dieta. Tec.Pec.Méx. 51, pp. 

96-103, (1986). 

24.-Ruiz, R.: Vázquez, C.M.: Consumo voluntario de pastos y forrajes tropicales. Los 

Pastos en Cuba. Tomo 2 "Utilizaci6n11
• Instituto de Ciencia Animal, Cap III, pp. 117-

186. La Habana, Cuba.(1983). 

25.-Sánchez, R.O.; Dos Sar,itos, L.E.; Duarte de Oliveira, A.A.: Oesempeho de cordeiros 

submetidos a diferentes periodos de aleitamento e suplementacao alimentar. ~ 

Industr.Anim. ,Nova Odesse ,SP 1 41 (único) pp. 85-101, ( 1984). 

26.-Shinckel, P .G.; Short, B.F.: The influence of nutritional leve! during pre-natal 

and early post-natal life on adult fleece and body charactcrs, Australian Journal of 

Agriculture Research 12 : pp. 176-202.(1961). 

27 .-Shimada, A. : Fundamentos de Nutrici6n Animal Comparativa. la. ed. ,Publicado y 

distribuido por Sistema de Educación Continua en Producci6n Animal. México (1987). 

'28.-Steel, R.P. and Torrie, J.H. : Principles and procedures of statistics. ~ 

Hill Book Company, !ne. New York,(1960). 

29.-Sykes, A.R.; Coop, R.I., 27° Réunion de la Fedération Européenne de Zootechnie. 

Zurich Rapport. M7 ,S7. 

30.-Urrutia, M.J.; Mart!nez, L.R. ¡ Shimada, A.: Valor nutritivo del rastrojo y ensilaje 

, de, maíz; con y sin mazorca, tratados con hidr6xido de sodio, para borregos en 

crecimiento. Tec.Pec.Méx. il•PP· 7-16 (1982). 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Texto
	Conclusiones
	Literatura Citada



