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RESUMEN 

Se realizaron das experimentos con el fin de evaluar el crecimiento de corderos en las 
fases de pre y post-destete bajo diferentes condiciones de alimentación. En el 
experimento 1, se utilizaron 44 animales de la raza Suffolk (9), Rambouillet (30) y 
Pelibuey (5) bajo condiciones de pastoreo utilitando 6 parcelas en base a ballIco 
(Lolium perenne) y ballico-trébol rojo (Lollum perenne-Trifollum pratense) utilizando 3 
cargas (10, 13 y 15 hembraslha). En el experimento 2, los aninialei fueron destetados 
y sometidos a un sistema de engorda intensiva con dietas altea en concentradol con el 
fin de evaluar el efecto de la sustitución de pasta de soya por pasta de .girasol en este 
tipo de dietas. En ambos casos los corderos fueron pesados en tonna semanal, 
obteniendo las ganancias de peso por medio de regresión lineal.de peso.  sobre días. 
En el experimento 1, no se encontraron diferencias. significativas (P>0,05) entre las 
cargas utilizadas, con ganancias medias de 212, 238 y 236 g/dia para' lea cargas de' 
10, 13 y 15 hembras/ha: respectivamente, Se encontraron diferencias (150,01) entre 
razas con medias de 260, 223 y 163 Ola para las crías de Súffolk, 'Ittenboiállet 
Pelibuey, respectivamente, Asi mismo, loa animales de parto doble presentaron medias 
de ganancial di 168 Ola mientras los de parto simple ganaron 263 g/dia (Pc0.01), 
Los machos presentaron mayores (P<0.01) ganancias quillas hembras con medias de 
240 y 216 g/dia, respectivamente. En el experimento 2, se utilizaron 47 animales de la 
raza Suffolk (6), Rambouillet (20), Pelibi3y (6) y cruzas (15) con un promedio:de peso 
de 12 Kg. identificados por medio,de aretes plásticos. Los animales se desparasitaron 
14 dije antes del inicio del experimento y se les aplicó una dosis de r,antitókina 
clostridial. Los animales fueron asignados en formialeatoria de acuerdo a raza y sexo 
en cuatro corrales y se asignaron a dos grupos 'de alimentación utilizando.  pasta: de 
soya y pasta de girasol como fuente' de Proteina. Durante el periodo de adaptación a 
las dietas (10 dial) los animales fueron Inyectados con una segunda dosis de 
antitoxina cloitridial. Las ganancias de peso se obtuvieron per' medlo de regresión 
lineal de peso sobre día', no se encontraron dbrenclas (P>0,10) con medias de 235 
gidia (dieta con pasta de soya) ,y 223 Ola (dieta con pasta de girasol), El análisis de la 
información por raza indicó la existencia de diferencias significativas (p<0.01) ,  con 
medias de 271 gldias (Suffolk), 236 g/dia (Suifolk*Remboulllet),,206 Ole (RaMbouillet) 
y 197 g/dia (Pelibuey). Las diferencias entre macho y hembra no fueron significativas 
con medias de 237 y 222 Odia, respectivamente, Los resultadoa perMiten concluir que ',  
en la etapa pro-destete la hembra de cría puede amortiguar las 'diferencias entre 
disponibilidad y calidad de la pastura, evitando que los cambios se presenten 
fuertemente en las crías. en la etapa post-destete se encontró que el uso de pasta de ' 
soya o pasta de girasol en dietas altas en concentrados no condujo a diferencias entre 
los tratamientos. 

•••••••••••••.... 



1. INTRODUCCION 

La producción ovina en la parte central del pais se destina principalmente a la 

producción de carne. Los sistemas tradicionales existentes manejan un esqüema de 

ciclo completo que se desarrolla en condiciones de pastura nativas con escasa o nula 

supiementación (Nahed et al, 1982). En los últimos años se han desarrollado sistemas 

de engorda intensiva con alta utilización de concentrados con buenos resultados 

biológicos y económicos (Rodriguez el al 1991). 

Los resultados de los esquemas tradicionales conducen normalmente a lograr un 

animal en condiciones para el sacrificio entre año y medio y dos años de edad. 

Evidentemente estas condiciones determinan una baja extracción anual del rebaño, y 

los cambios realizados en el proceso de engorda se manifiestan a efectos positivos en 

la eficiencia general del rebaño (Orcasberro, 1982). 

Las alternativas para modificar la situación actual se concentran en sistemas intensivos 

de engorda en corral con concentrados o bajo situaciones de, pastoreo intensivo 

(Rodriguez y Eguiarte, 1991), Estos dos esquemas han demostrado constituir buenas 

alternativas desde el punto de vista biológico y económico. 



2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 EFICIENCIA BIOLOGICA DE PRODUCCION DE CARNE 

Large (1973) establece que el peso do la hembra de cris, su fertilidad, prolificidad y el 

número de hembras que integran el rebaño son factores principales en la 

determinación de la eficiencia de producción de carne de un hato, por lo tanto, el peso 

de las hembras y sus variaciones durante el año tienen importancia en la 

determinación de la eficiencia de producción de carne, dado que juegan un papel 

principal en las dos primeras variables mencionadas. En razas con fertilidad y 

prolificidad similares el mismo autor establece que las hembras de menor tamaño 

presentan una mayor eficiencia biológica para producción de carne que aquellas de 

peso adulto superior por otra parte, durante el año los animales muestran variaciones 

de peso que son un reflejo de las condiciones de alimentación que encuentran en el 

apostadero y en hembras de cria, estos cambios dependerán del estado fisiológico en 

que se encuentren. Por esto último, el manejo reproductivo del animal condiciona su 

estado nutricional en las diferentes épocas del año, y el peso es uno de los parámetros 

usualmente utilizado para determinarlo (Bermúdez, 1986) 

Como consecuencia de las presiones económicas del mercado y de la aplicación de 

los avances tecnológicos, los sistemas de producCión ganadera tienden a 

Incrementaras progresivamente, caracterizándose por ejercer un mayor control sobre la 

reproducción, alimentación y condiciones ambientales de los animales (Fraser, 1989). 



e) Implementar sistemas semi•Intensivos e intensivos en base de forrajes 

concentrados. 

e) Ampliar y controlar la estación de apareamiento para que los corderos nazcan en 

cualquier época del ello. En México la estación reproductiva se 

principalmente en verano-Invierno (Pijoan, 1986). 

La ostacionalidad de la actividad sexual de la mayoría de las razas ovinas es poco 

marcada como es la Ftambouillet (existiendo razas específicas que'muestran una 

marcada estacionalidad como en el caso de la Suffolk) si bien la fertilidad durante la 

primavera se ve en algunos casos sensiblemerite reducida ,.es posible, sin recurrir a 

métodos artificiales, obtener 3 partos en dos años sobre todo en la raza pelibuey, cuyo 

intervalo medio real entre partos es de alrededor de 8 meses. Posiblemente en la 

mayoría de las razas que se desenvuelven en,  medios con una climatología muy 

extremada, la variación de algunos parámetros , amblentales es mucho más marcada 

En las condiciones actuales si pretendemos mejorar las condiciones de las 

explotaciones ovinas, probablemente se deben considerar los siguientes aspectos 

reproductivos: 

a) Elevar la prolificidad de la oveja para tratar de incrementar el número de corderos 

nacidos por oveja cubierta respecto al nivel actual. 

que la propia evolución del fotoperiodo (Fraser, 1989). 



Las ovejas presentan además. dependiendo sobre todo de In raza o latitud de que se 

encuentren un número de ciclos en un determinado tiempo (estación de cría). Así, 

mientras su origen sea más septentrional su actividad sexual tenderá a ser más 

restringida, sucediendo lo contrario conforme se avanza al ecuador (Hernández,1984). 

Sin embargo, para comparar la eficacia productiva correctamente, deben tenerse en 

cuenta también los gastos del rebaño reproductor. Las ovejas, después de una 

gestación de 5 meses, comienzan su período de lactación que puede durar hasta 14-16 

semanas, de manera que si paren una sola vez al año permanecen Improductivas 

durante un periodo de al menos 3 meses. 

Uno de los objetivos primarios de un sistema intensivo de producción animal es 

aumentar el rendimiento de los animales individuales, Las principales variables que 

contribuyen al rendimiento de las ovejas individuales son edad en que 'alcanzan la 

pubertad, prolificidad, intervalo entre partos, vida reproductiva de las ovejas ̀y tasa de 

crecimiento e indice de conversión del pienso por parte de las corderos (Robinson; 

1982). 

Muchos de los investigadores han estudiado los efectos de la nutrición a través de la 

tasa de crecimiento y pauta del desarrollo. Todos los resultados, sugieren que la edad 

en que se inicia la pubertad y la fertilidad de las corderas fecundadas depende en gran 

manera del genotipo. En el seno de las razas parece ser que las corderas deben 

alcanzar una proporción del peso correspondiente a las ovejas adultas de dicha raza 

cuando se produce la iniciación normal del celo estacional (Dynnundsson y Lees, 1972; 

Dickerson y Laster, 1975) 



Con independencia de esta proporción parece existir una interacción entre la fecha de 

nacimiento (estación en que nacen), pauta de crecimiento y peso real alcanzado a los 

6-7 meses de edad (Dyrmundsson y Lees, 1972 DIckerson y Laster, 1975) de forma 

que las corderas nacidas antes inician. la pubertad más precozmente en la estación 

aunque tienen más edad y peso que las corderas nacidas tarde. Codillo el al (1977) 

indican que las corderas precoces y con un buen desarrollo consiguen esta proporción 

del peso adulto antes de que el cambio en la Iluminación diaria permita la actividad 

astral. Las corderas que no alcanzan el peso caracteristico correspondiente a su raza 

antes de la mitad de la temporada normal de reproducción, bien por nacer tarde o 

crecer con lentitud, no es probable que presente celo durante su primer año. La 

fertilidad es generalmente mucho menor que en ovejas más viejas y nuevamente 

parece depender del peso. Aunque existe una clara diferencia en la temporada de 

reproducción atribuible a latitud, se acepta generalmente cuando más edad tiene una 

cordera al comenzar la temporada normal de reproducción mayor,es su probabilidad de 

alcanzar la pubertad en el primer año (Dyrmundsson, 1973). 

La reproducción precoz de las hembras es un método importante y relativamente 

simple de intensificar fa producción ovina en rebaños que producen sus propias 

reposiciones. 

Esto, aumentará los ingresos anuales del , rebaño, reducirá la mitad del período 

reproductivo y el coste de la atención de cada animal; facilitara los programas de 

selección; al reducir el Intervalo de dos generaciones y proporcionará información 

cuando se realiza la descendencia de tos moruecos ( Donald et , 1968; Gjdrem, 1969; 

Consejo Norteamericano de Granos FCrrájeros). 

1 



La pubertad precoz puede aumentar también la productividad total durante el ciclo vital. 

Permitiendo aumentar el número de corderos nacidos, Las corderas que alcanzan su 

pubertad durante su primer año tienen una mayor prolificidad potencial, incluso si no 

son fecundadas, que aquellas que no la alcanzan(VViggins, 1955; Hulet el ej, 1969). 

Entre las corderas que acceden a la pubertad en su primer año de vida, aquellas que 

lo consiguen antes y, en consecuencia presentan un mayor número de celos durante 

su primera temporada de reproducción, es probable que sean más prolíficas 

posteriormente que aquellas más lentas en alcanzar la pubertad y que muestran menos 

celos (Haresign, 1989), La prollficidad posterior puede no depender directamente de 

una madurez sexual precoz aunque ambas pueden ser afectadas por la nutrición 

anterior a la pubertad y por la pauta de crecimiento. Las corderas que paren durante su 

primer año de vida obtienen antes su experiencia materna y generalmente con la 

ventaja de tener que cuidar solo corderos únicos. Así se convierten antes en mejores 

madres. La buena capacidad materna durante el parto reduce la mortalidad de recién 

nacidos y la necesidad de atenciones (Haresign, 1988). 

La mayoría de los observadores determinan que las corderas han llegado a la pubertad 

en función de la edad en que manifiestan por vez primera el comportamiento del celo 

(Dyrmundsson, 1973). 

La síntesis de los sistemas de partos frecuentes, ha alcanzado el estado de aplicación 

práctica en algunos paises, sobretodo en Estados ynidos, Francia, Irlanda y Gran 

Bretaña. Ello ha sido posible dado el enorme progreso en láteCnologi a de producción 

de ganado ovino y, sobretodo, el mejor conocimiento de los aspectos reproductivos, 

nutricionales y de manejo. La ciencia fundamental sobre la que se basan los partos 

6 
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frecuentes ha sido extensamente estudiada por investigadores escoceses y más 

recientemente por el Dr. John Robinson y sus colegas, que con sus trabajos clentificos 

han contribuido de manera excepcional a muchos de los aspectos más relevantes de 

los sistemas intensivos (Fraser, 1989). 

E! éxito de este sistema se debe a la cuidadosa atención en la alimentación y condición 

corporal constantes, especialmente antes y durante el apareamiento, no siendo 

indispensables métodos de alta tecnología, puesto que en condiciones controladas se 

logran en gran medida progresos significativos, Un sistema factible, para las 

condiciones de nuestro pais, puede ser un ciclo de 8 meses, el cual permite un lapso 

de tiempo entre el apareamiento y reapareamiento, y de esta forma Ingrar sin 

utilización de métodos artificiales la producción de 3 partos en dos años (Speedy, 

1991), 

2.2 CRECIMIENTO 

En los mamíferos, el periodo de crecimiento se divide en una fase de desarrollo 

Intrauterino y otra de desarrollo post-natal, El crecimiento es un incremento del ser vivo 

por aumento del número y volumen de sus células, que se realiza mediante la división 

celular 

(Kolb, 1979).Riquelme (1982), Indica que el crecimiento de un animal esta regulado por 

factores intrínsecos (hormonales y genéticos) y extrínsecos (factores del medio 

ambiente),. Los primeros determinan el tamaño ;y desarrollo máximo que alcanzará un 

animal en tanto los segundo& de los cuales la nútrición es la de mayor Importancia, 

permiten que el animal alcance su potencial genético máximo, 
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Inmediatamente después del nacimiento, el peso de los mamíferos experimenta una 

disminución pasajera , volviendo a la normalidad el cabo de varios días. 

Posteriormente viene el periodo de crecimiento post natal El aumento de peso durante 

el crecimiento depende de factores hereditarios y de la alimentación del Individuo. Para 

conseguir un crecimiento normal se necesita que el sistema endocrino este en perfecto 

estado de actividad funcional. La hormona somatotropina producida en el lóbulo 

anterior de la hipófisis es la más importante para conseguir un desarrollo normal. Su 

acción principal consiste en estimular la sintesis proteica. El lóbulo anterior de la 

hipófisis regula también la actividad tiroidea mediante la hormona tireotropa, de acción 

fundamental para el crecimiento ya que se encarga de regular el metabolismo basa' 

(Kolb, 1979).  

En el ganado ovino, la curva de crecimiento hasta que se alcanza la madurez tiene 

forma sigmoidea, es decir, el crecimiento es rápido durante los primeros meses de vida, 

se hace más lento al llegar la pubertad y declina progresivamente hacia la madurez 

(Freser, 1989). 

El patrón de crecimiento post-natal de distintas especies, indica que la tasa de 

crecimiento, depende del peso inicial además del peso final que alcanza dicha especie. 

La dependencia con el peso Inicial y final señala que la tasa de crecimiento está 

relacionado con el desarrollo fisiológico y es proporcional a la diferencie que existe 

entre el peso en un momento determinado y el peso final que puede alcanzar. De esto 

es posible visualizar una consecuencia importante del crecimiento posbnatal, que se 

relacione con la similitud en peso final entre animales de una misma raza, aún cuando, 



sufran una suspensión temporal en la calidad o cantidad de nutrientes que reciba, 

(siempre que la magnitud de esta insuficiencia no cause daño permanente después 

del periodo de desnutrición ), y que también se observa entre animales de distinto 

pesoal nacimiento. En ambos casos, los animales serán capaces de llegar al mismo 

peso final, lo que confirma que el crecimiento no es una función de tiempo, es decir, la 

tasa de crecimiento no disminuye automáticamente porque aumenta la edad, sino del 

tamaño relativo que se ha alcanzado (Riquelme, 1982), 

2,2.1. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO 

El crecimiento posterior al nacimiento es normalmente influido por factores como raza, 

factores hormonales, nutricionales, edad de la madre, sexo de la cría, tipo de , 	, 	• 
nacimiento, la época de cría e incluso factores amblentales.(McDowei y Boye, 1977; , 

Schoeman, 1990) , 

La raza ejerce gran influencia en la rapidez de crecimiento. Una raza es considerada 

precoz cuando alcanza sus proporciones de adulto en menor tiempo que otras confeo . 	. 

cuales se compara (Miza, 1988), Bajo condiciones óptimas de le dieta 'Y el ambiente, 
• 

el consumo de alimento puede ser determinado por el potencial del animal para usar  •• 

energía, Estos efectos asociados a la raza animal utilizada hen sido, reconocidos por 

Langlands (1968), 

En el proceso actual de producción de carne en la parte central de México, el animal 

predominante es híbrido con un alto grado de cruzamiento con animales Suffolk. La 

otra raza pura de Importancia es la Rambouillet que se explota como animal de doble 

propósito (carne-lana) encontrándose ampliamente difundida en el norte del país 

(Orcasberro, 1982). 



Las caracteristicas productivas también se ven favorecidas por un sistema de 

cruzamientos alternos con dos o más razas pudiendo ser terminales o rotatorias. Una 

de las ventajas importantes del sistema de cruzamientos es utilizar la potencialidad de 

cada ecosistema particular en el cual se desarrollan esquemas regionales de 

producción de carne. Es claro el ejemplo de la ovinocuitura en el Reino Unido donde fa 

base del esquema es la raza Welsh Mountain con un peso adunó aproximado de 30.35 

Kg y se mantiene en los ambientes más pobres de la montaña, En base a ello los 

sucesivos cruzamientos y nuevas áreas más fértiles albergan a crías cada vez más 

especializadas en producción de carne hasta llegar al animal de engorda que es 

enviado al mercado. 

Estos sistemas estratificados que se desarrollan en el Reino Unido demuestran que 

cada ecosistema debe ser utilizado de acuerdo a su potencial de sostener a una 

determinada cruza. Por otra parte el vigor híbrido propicia la existencia de animales 

capaces de ganar más de 200g diarios promedio en etapa de desarrollo (Rodriguez el 

a1,1991). 

Las madres con edades de 1-3 años normalmente tienen crías más pequeñas y con 

menores tasas de crecimiento al ser comparadas con aqUellas de 3-6 años 

(Mavrogenis el al; 1982,1984) 

El sexo afecta el crecimiento y desarrollo, La hembra tiene menor crecimiento que el 

macho, mientras los animales castrados tienen un comportamiento intermedio, En 

general las hembras poseen mayor cantidad de grasa que los machos; dicha diferencia 

se acentúa cuanto mayor es el peso vivo (Arbiza, 1986). 

lo  
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El macho posee menor tejido adiposo que la hembra y en consecuencia puede 

transformar el alimento consumido en peso corporal con mayor eficiencia ya que la 

formación de un kg de tejido adiposo requiere más alimento que la producción de 

músculo o hueso, Por otra parte su mayor capacidad de consumo interviene en el 

mismo sentido (Hafez,1972). 

Las diferencias debidas al sexo no son evidentes hasta la fase de engorde. Searle y 

Griffiths (1976) observaron que la tasa de cambio en grasa corporal con el peso del 

cuerpo durante las fases de crecimiento correspondientes a pre-engorde fueron iguales 

para machos enteros y hembras, pero la transición a la fase de engorde fue superior en 

los machos. También se ha observado que los machos castrados contienen menos 

grasa y más hueso que las hembras del mismo peso (Thompson et al, 1979), pero las 

diferencias son más pequeñas que entre machos enteros y hembras: Trabajos 

realizados con borregos pelbuey castrados y no castrados, obtuvieron los siguientes 

resultados:140 contra 180 g de ganancia diaria de peso respectivamente, conversión 

alimenticia de 10,3 contra 7.8 y grasa interna 1,72 contra 1.17, quedando.de manifiesto 

la influencia que tiene el sexo sobre ganancias de peso (Martinez el, 1990). . 	.  
La subnutrición severa de ovejas. durante la preñez avanzada --(último tercio) puede 

disminuir el peso al nacer y el vigor- de los corderos, independientemente del numero 
• . 	•  

que sea gestado. Los corderos nacidos de partos múltiples están normalmente 

sometidos a un mayor grado de subnutrición y presentan menor peso-al nacer que los 

únicos, aún cuando -las ovejas hayan sido alimentadas con niveles similares de 

nutrientes (Arbiza, 1986). El incremento en el número de crías.  al momento del parto.  

afecta el peso al nacer y la ganancia pre-destete en los corderos (Machado et al; 

1982). 



Estas diferencias se mantienen al comienzo de la vida debido a un menor consumo de 

leche de los corderos más pequeños y a la nutrición inadecuada de la oveja que 

probablemente ocurra en tales circunstancias (Haresign, 1989) 

La estación del año puede tener efectos en el peso al nacer y el crecimiento de los 

corderos particularmente por la disponibilidad de alimentos durante el último tercio de 

gestación y lactancia; lo cual demuestra la importancia de la planificación del manejo 

general del hato en relación a estos recursos (Siddiqul y Bando, 1982; Baik et al, 1985) 

2.3. EVOLUCION DEL TRACTO DIGESTIVO DE PEQUEÑOS RUMIANTES 

Los ovinos al igual que otros rumiantes, disponen de una estructura en su aparato 

digestivo esencialmente monogástrica debido al escaso desarrollo del reticulo-rumen. 

Esta situación, junto al escaso desarrollo del sistema enzimático, depende en forma 

estricta de la leche materno en sus primeras etapas de vida (VVárner y Flatt,1965), ' 

Diferentes autores han reportado el efecto de la alimentación sólida sobre el desarrollo 

temprano del reticulo-rumen (Warner y Flatt, 1965; Church, 1974), 

El estómago de los rumiantes consta de cuatro compartimentos: el remen, el redcunsoir,seei 

omaso y el abomaso. El desarrollo de estas estructuras, anatómicas puede der  

como el proceso de transición desde un punto de origen denominado estómago 

"primordial" hasta un estado final en el animal adulto, 

En ovinos la diferenciación de los compartimientos gástricos son discern

ibles 

 en 

embriones de 9 mm de longitud y entre los 20.24 días son apreciables las oreas 

correspondientes al retículo, rumen y abomaso. El omaso puede distinguirse a los 43' 
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días. Al desarrollarse el embrión a una longitud de 16 mm todas las estructuras 

correspondientes al rumiante están presentes (Warner y Flatt, 1965). 

Al momento del nacimiento los compartimientos son pequeños y el roticulo-rumen 

ocupa un pequeño porcentaje del total, 

En esta etapa el abomaso aparece como órgano predominante en el ovino y su 

volumen es de 0.25 a 0.50 I (Quittet,1966). La formación de un conducto entre el 

cardias y el orificio reticulo-omasal por medio de dos labios de la gotera esorágIca 

permite prolongar a lo largo del retículo la apertura del esófago. Cuando el rumiante 

Joven succiona leche, los labios de la gotera esofágica se aproxinian para formar un 

tubo y la leche fluye a lo largo del orificio reticulo-omasal sin caer al reticulo o al fumen 

(Reid et al., 1991). El cierre de la gotera esofágica se produce por dos movimientos 

distintos: primero se presenta un acortamiento de los labios derecho e izquierdo que se 

vuelven firmemente opuestos permitiendo el pasaje directo del 30-40% del volumen de 

líquido hacia ol abomaso y posteriorMente el cierre puede ser completado sl los labios 

ce invierten, particularmente el labio derecho y en este caso el 75 a 90% del líquido 

ingerido es recuperado en el abomaso (Ooms et al., 1985).  

Para la sobrevivencia del recién nacido, el tracto alimenticio debe estar lo 

suficientemente diferenciado para manejar los cambios post-natales en, la nutrición 

entérica. La mayoría de los diversos sistemas estructurales y funcionales del tracto 

alimenticio están presentes antes del nacimiento y estos continúan su maduración 

mientras nuevos sistemas aparecen en la vida post-natal temprana (Deren, 1968) 

Desde el nacimiento el animal este expuesto a la colonización bacteriana que 

conducirá al establecimiento del ecosistema ruminal e Intestinal. Estudios realizados 

por Fonty et al (1986) bajo diferentes condiciones de crianza indican que 



Inmediatamente al parto el contenido del rumen está compuesto por saliva y células 

descamadas del epitelio. Este medio es particularmente favorable para el desarrollo de 

bacterias anaerobias estrictas y es colonizado rápidamente después del nacimiento. 

Las bacterias anaerobias son predominantes a los pocos días post-parto, aunque son 

cualitativamente diferentes a las encontradas en el rumen de un adulto. De las 

bacterias que colonizan la pared ruminal, algunas son aerobias o anaerobias 

facultativas, pueden jugar un papel Importante por utilizar el oxigeno que difunde a 

través de la pared ruminal desde la sangre, lo cual permite un rápido crecimiento de la 

microflora con requerimientos estrictamente anaerobios. Las bacterias celuloilticas y 

metanogénlcas aparecen y se establecen rápidamente hacia el cuarto día de nacido, 

mientras que los hongos y protozoarios anaerobios aparecen al final de la primera 

semana, y durante la segunda y tercera semana de vida, respectivamente. Las 

poblaciones de hongos y protozoarios son menos estables que en el adulto. El rumen 

por lo tanto, está fisiológicamente bien adaptado para el desarrollo de la microflora en 

etapas muy tempranas luego del nacimiento. Las comunldades microblanas que son 

características del rumen adulto aparecen antes del inicio del consumo de alimento 

sálido.(Fonty et al., 1988). 

El crecimiento post-natal delr rumen, retículo y omiso del rumiante joven' ocurre 

mayorinente después del incremento en el consumo' de alimento:sóliclo ,(laion y . 

Mantecont, 1993). El incremento de la mucosa responde más  al consumo de 

concentrados que al de forrajes (VVardrop,1960, Vtfainer y (wlio, 19135). Aunque el, 

r crecimiento del rumen generalmente se relaciona con la edad y el peao corporal,el 
, 	, 	• 	• 

mejor indicador del peso del rumen es el, consumó de alimento sólido cuya principal 

caracteristica es la facilidad de consumo, para el animal(Hodgson1971). 



2.4.ENGORDA EN PASTOREO 

La engorda en pastoreo puede considerarse como una alternativa para la producción 

ovina, particularmente por los costos inferiores que implica por unidad de energía de 

forraje en relación a la misma energía de otras fuentes. Probablemente bajo 

condiciones de pastoreo los elementos de mayor importancia lo compone el consumo 

que el animal realiza diariamente, el cual depende de las condiciones de la pastura, 

2.4.1.CONDICIONES DE LA PASTURA 

Se toma en cuenta disponibilidad, altura y densidad. La disponibilidad se refiere'a la 

cantidad de forraje en oferte en la pastura, que es reconocida como el principal factor 

que afecta el consumo de alimento en condiciones de pastoreo (Meijs, 1982), El animal 

en pastoreo puede modificar estas variablesi en función de la disponibilidad y la 

estructura del forraje con objeto de satisfacer sus necesidades de energía (Arnold y 

Dudzinski, 1978). La disponibilidad de forraje es importante, sobre la actividad de 

pastoreo y a medida que disminuye la cantidad de forraje presente en la pastura los 

animales aumentan la actividad que desarrollan para obtener el alimento y está puede 

ser limitada por la fatiga (Arnold, 1970; McClymont,1977). 

Milne et al. (1981) utilizando ovejas Scotish Blackface en pastoreo de ballico (Lolium 

perenne) encontraron incrementos significativos en el consumo de forraje cuando la 

disponibilidad pasó de 500 a 750 Kg. MS/ha y de 750 a 1500 Kg. MSlha. Foot (1987) 

evaluando el consumo de forraje de ovejas lactantes y secas en pasturas de ballico-

trébol blanco, encontró que las ovejas lactantes consumieron en promedio un 50% más 

que las secas, y las variaciones en el consumo para los diferentes tratamientos 

aplicados presentaron una estrecha relación con la disponibilidad y altura de la pastura 

utilizada 



Allden y Whitaker (1970) estudiaron la influencia de la altura y densidad de la pastura 

observando que la distribución espacial de la comunidad vegetal determina la facilidad 

con que los animales pueden tener acceso a su fuente de alimento. La altura de la 

pastura fue un factor determinante del tiempo dedicado por el animal al pastoreo. El 

consumo puede ser limitado cuando los animales pastorean forrajes muy cortos. 

La palatabilidad de un forraje es definida por Van Soest (1982) como la gustosidad o 

satisfacción que el animal encuentra al consumir un alimento, o en otros términos como 

la propiedad que tiene un forraje de proveer estimulas agradables a los sentidos del 

animal (Weston, 1979). Arnold y Dudzinsky (1978) consideran que el tacto como el 

olfato del animal pueden influir en la conducta activa que manifiestan los rumiantes en 

pastoreo y en consecuencia afectar el consumo. 

El grado de madurez del forraje y su valor' nutritivo afectan el consumo, esto se 

encuentra asociado a niveles deficientes de nitrógeno y minerales que afectan la 

actividad mIcroblana del reticulonmen (Freer, 1981). 

2.4.2.RESPLIESTA DEL. ANIMAL EN PASTOREO 

Los resultados nacionales se presentan en el cuadro 1. Como se aprecia las ganancias 

de peso obtenidas por los borregos bajo condiciones de pastoreo depende del tipo de 

pastura utilizada 'y dividiendo la información en pastura: de tipo templado y de clima 

tropical se,  puede concluir que en condiciones de clima templado las ganancias medias 

se encuentran en promedio en 158 gldia. 	 se Estas ganancias lograron en general en 

trabajos con cargas sumamente elevadas y su variabilidad permite concluir que ea 

factible lograr un mejoramiento por medio de cambios en el manejo de los animales en 
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CUADRO 1 PRODUCCION DE CARNE OVINA EN PRADERAS TEMPLADAS EN MEXICO 

FUENTE SITIOIEPOCA 
MANEJO 

PASTURA/ 
RAZA 

TIPO 
PASTURA 

PESO 
INICIAL 

DURACION 
EXP, 
(DIAS} 

GANANCIA 
DE PESO 

(gldle) 

Garcia,C.A 
y García G. 

1979 

Campo Agrio. 
Exp. Zacatecas 
Otoño-Invierno 

Rotacional 
Rambouillet 

L perenne 
var. Victoria 23.5 82 122.150 

Cabral, 
et al 

1980 

Saltillo, 
Coahuila Rambouillet 

Ballico-Avena- 
Orchad 25 98 138.227 

Apodaco, 
Domínguez 

1988 
Chapingo 
Agosto 77 

Rotacional 
Rambouillet 

!..perenne 
L.multiforum 
Dactyles glomerata 
Medicar:, sativa 

20.5 105 -11 
123 

Barcena 
1981 

Chapingo 
Invierno 

Fertilizado 
Suffolk 

Hampshire 

Lmultiforum 
var, Barwottnia 

. 	• 
32,5 60 93 

¡Barcena 
1981 

Chapingo 
Invierno 

Fertilizado 
Rambouillet 

Suffolk y 
Hampshire 

Lmultiforum 
var. Benvottnia 
Ovejas Suffolk y 
Hampshire -Suplem. 
Maíz molido 40% 
Sorgo 	25% 
P. cortan» 26% 
Soya 	9% 

33.7 60 176 

Valdea 
Cortinas 

1962 
Aguascalientes Rotacional 

Rambouillat 

L. perenne 
ver, telrepaline 
americano 

90. 90 100-140 

Gutierrez 
el al 

1982 

Chapingo 
Parnav,-Vereno 

Flotaclonal 
Rembouillét 

x hibricloa 

Midicago sativa, 
L perenne var, 
terlan, ' 
L, multiforurn ver, 
~IV waldlum y 
Dedyleulomerats 

' 	20 	, 105 -12 
137 

'Chapan 
1983 Guanajuato Fertilizado 

Cornada!, 

'401‘1.multWorum 
52% Lperenne 
6% a alomareis 

18,1 112 140-183 

Atildes y 
Nuñez 

1984 

Agua:calientes 
Invierno Rotacional 

Ramboullial 

1. perenne 
loar, letrapallne 
americano 

16-19.5 93.96 86.144 

Chiscon 
1987 

Guanajuato Rotacional 
Corriedele 

1., perenne ' 
Supiera. ad libitum 

23.3 60 • 143 

122 
Medina 
si a/ Toluce,UAEM 

1987 
 Suffolk 1, perenne 

Hembras 
21.69  86 

Medina 
eta! 

1987 
Toluca,UAEM Suffolk 	> L. perenne 

Machos 
23 7 86 147 

Sanchez, V. 
et al 

1986 

Toluca, UAEM 
Jul.- Nov. Fertilizado 

Rembouillet 

1 perenne 
ver, elle% 
trifolium rapen. 

38.5 
Hembras  

133 	' 67.90' 



engorda. Resultados posteriores obtenidos en la FES-Cuautitlán (Duarte,1990) 

encontraron ganancias superiores a los 200 Ola en animales Suffolk, mientras que 

fueron de 180 g►día en animales Rambouillet, lo cual indica que con manejos 

adecuados pueden lograras ganancias de peso comparables bajo condiciones 

intensivas de corral, 

2.5.ENGORDA INTENSIVA 

Se pueden utilizar diversas técnicas para acortar los periodos de engorda o finalización 

de ovinos destinados al abasto, entre ellos la estratificación de la producción, de tal 

manera que la cric tenga lugar en condiciones de agostador° y que las etapas de 

desarrollo y finalización se lleven a cabo en forma más intensiva (estabulado ylo 

praderas irrigadas), logrando así mejores pesos 

Eguiarte, 1991). 

2E3 ENGORDA EN CORRAL. 

Rodriguez y col. (1991) mencionan que la formulación de una dieta para borregos en 

corral como cualquier otro tipo de animales, se inicia con un buen diseño de la dieta, 

para llevarlo a cabo se deben tomar en cuenta varios factores, dentro de, los que se 

cuenta; el tipo de animal (especie, tamaño, raza, sexo, condición. etc.) y el nivel de 

producción a que queremos someter a los animales, la composición químico nutricional 

de los Ingredientes a utilizar, las características falcas de los componentes y de la 

mezcla final que se desea producir, consiste simplemente en una serie de 

operaciones numéricas tendientes a cumplir con los requisitos establecidos en el 

diseño. 



Diferentes organizaciones científicas han preparado tablas con los requerimientos de 

los ovinos con diferentes edades en distintos estados fisiológicos, asi también tablas 

con el contenido promedio de nutrientes de los Ingredientes de uso común. En,  base a 

esta información se pueden elaborar programas de alimentación con bastante 

exactitud para condiciones de corral, ya que el consumo de nutrientes puede 

modificarse alternando la cantidad y calidad de los ingredientes de la ración 

(Orcasberro, 1982). Tomando en cuenta que el ganado ovino puede utilizar un rango 

considerablemente amplio de recursos alimenticios. Tradicionalmente, los granos de 

avena partidos eran los ingredientes más comunes de los concentrados, pero en la 

actualidad se emplean con mayor frecuencia la cebada entera o triturada y la pulpa de 

remolacha deshidratada en porcentaje restringido debido a su contenido elevado de 

fibra. También pueden utilizarse otros alimentos energéticos como: trigo, maiz, sorgo ,y 

aquellos que sean de interés por su precio y disponibilidad (Fraser, 1989). 

Dentro de las diferentes combinaciones utilizadas en las dietas para le engorda de 

ovinos en corral, actualmente han sobresalido dos tipos: 

1.- Aquellas que incluyen esquilmos agrícolas y subproductos de origen animal (Heces 

de cerdo, gallinaza y gallinaza), cuyos resultados han sido favorables tomando en 

cuenta el costo de la dieta. 

2,- En los que la dieta básicamente es energética, en donde los granos (sorgo, cebada) 

integran un alto porcentaje dentro de ella, 
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Los resultados obtenidos en sistemas intensivos de engorda tomando en cuenta lo 

antes mencionado, indican que en dietas con alto contenido de granos, las ganancias 

de peso diarias por animal son mayores que las elaboradas con esquilmos agrícolas 

(cuadro 2). 



CUADRO 2. PRODUCC ION DE CARNE OVINA EN SISTEMAS INTENSIVOS EN MEXICO 

FUENTE SITIO RAZA DIETA 
UTILIZADA 

(Porcentajes) 

PESO 
INICIAL 

(KG) 

DURACIOPGANANCI 
EXP (IXAS DE PESO 

(Wdle) 

Orduna,P.J. 
Fuentes R.J. 

1991 

U.A Agraria 
Coahuila 

Rembouillete 
Corriedale 

Sin melaza 
Alfalfa 15, avene 

15,heoes de cerdo 
40, eorgo 30 

27 67 118 

Orduña,P.J. 
Fuentes R.J. 

1991 

U.A.Agraria 
Coahuila 

Rambouillete 
Corriedale 

Con melaza 
Avena 20,melaza 10 
heces de cardo 40, 
euro 30 

27 67 146 

Arciga, C.S. 
Gómez, V.A. 
Huerta, B.M. 

1991 

Depto, de 
Zootecnia 
Chapingo 
México 

Polibuey 

Sorgo B8 2,rastro- 
o de malz 7A, 
1. pescado 1.2, 

brea 1,8,carbone- 	• 
o de calcio1,1, 

minerales traza5, 
sal común 0.25 

22 117 166 

Arcige, C.S. 
Gómez, V.A. 
Huerta, B.M. 

1991 

Duplo, de 
Zootecnia 
Chapingo 
México 

Pellbuey 

Sorgo 71.5,rastro- 
lo de mal 24.3, 
'.pescado 1.6,urea 
1,6,carbonato de  
calcio 0.7, mine• 
ales traza 0.5, 

mal común 0.25 

22' 95 185 . 	. 

RodrIguez,C, 
Vázquez,G.G. 

1991 

Rancho 
El milagro 
Veracruz 

Pellbuey 
Gallinaza 44, ba- 
gacillo de caña • 
24, melaza 30,se1 
poliminerel 2 	' 

17 100 134 

Rodriguez,C. 
Vázquez,G.G. 

1991 

Rancho 
El milagro 
Veracruz 

Pelibuey 

Gallinaza 35.e, 
begecillo de calle 
17, melaza 25, sal 
polimlneral 2, be-
/adufe da pan 20, 
cemento 0.20 

17 100 178 

Mancille,0.1 
Ochoa, C,M. 
~la, N.J 

1992 

Rancho 
El salto 
S.L.P. 	- 

Rambouillete 
' 

Sorgo 33, cebade 
50, peala soya 16, 
MM. y vit. 2 

12.67 90 256 

BonIlle,C,J. 
Amaro, G.R. 
Llamas, L.G. 

Reynoso,C.O. 
1992 

Centro Exp. 
El venideno 

Nayarit 
Pelibuey 

lastrolo de malz 
88,5, melaza 10, 
urea 1.5, eal y 
minerales, suplem. 
200g. (sorgo 90%, 

harinolina 4.6%, 
. pescado- 5 499 

20.8 21 128 	• 

Ochoa, C,M A 
Rodriguez, E 
Montenegro.H 

1992 

Unidad 
Ovina de 
la Esa de 
Agronomia 
U.A. S.L.P. 

Rambouillete 
Corriedale 

Alfalfa 40.sorgo 
30, melaza 9.4, - 
minerales 0 1, sal 
0.5, olote 10, po• 
Hinaza 10 

28.8 56 186 



3.1. Conocer los efectos de diferentes cargas (10,13 y 15 ovejas/ha.) sobre el 

crecimiento de corderos hasta los dos meses de edad. 

3,2. Estudiar los efectos del destete en un sistema de alimentación Intensivo en base e 

granos utilizando dos fuentes de proteína verdadera (pasta de soya y pasta de girasol). 

3.3, Evaluar los efectos de raza y sexo sobre las variables de respuesta (ganancias de 

peso). 

3.OBJETIVOS 



4,MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo experimental fue realizado en las instalaciones da la Unidad Académica de 

Enseñanza Agropecuaria de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la 

U,N.A.M, ubicado en el Km 2.7 de la carretera Cuautitlán - Teoloyucan en el Municipio 

de Cuautitlán - Izcalli, Edo. México. La altitud media es de 2252 m.s,n.m, la 

temperatura media anual es de 15,7 °C, correspondiendo a un clima templado con 

lluvias durante el verano (Cuautle, 1990), El trabajo fue realizado los meses de 

Noviembre de 1990 a Febrero de 1991 para el experimento 1 y de Diciembre de 1992 a 

Mayo de 1993 para el experimento 2. 

EXPERIMENTO 1:Ganancla de Peso Pre-destete en corderos mantenidos con sus 

madres en pastaras de clima templado. 

Se utilizaron 6 parcelas de ballico perenne (Loliurn perenne) var. Barvestra con una 

superficie promedio de 3,465m2, de las cuales 3 fueron sembradas en abril de 1989 con 

una densidad de 40 kg/ha, las cuales presentaron una graminea nativa anual (Bromus 

spp.) como principal especie no cultivada y las 3 restantes se sembraron en 1991 en 

denaldades similares y con inclusión de trébol rojo (Trifolium pratense), Esta situación 

fue tenida en cuenta en la asignación de tratamientos bloqueando por este criterio los 

tratamientos experimentales, 

Se utilizaron 44 hembras próximas al parto de las razas Suffolk (9), Rambouillet (30) y 

Pelibuey (5), que se distribuyeron de acuerdo ,  a raza en las 6 parcelas de forma de 

establecer cargas de 10, 13 y 15 ovejaslha, Los animales parieron en las pasturas, los 

corderos se identificaron mediante placas metálicas y se obtuvo la información 

correspondiente a número de la madre, raza, sexo y peso al nacer, 
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Posteriormente los corderos se pesaron semanalmente asegurando un ayuno previo de 

12 horas y las ganancias de peso hasta el destete (2meses) se obtuvieron mediante 

regresión lineal de peso sobre días, 

En todos los casos los corderos permanecieron con la madre por un período de 48 

horas en las instalaciones del Módulo de Ovinos y Caprinos para los cuidados post-

parto y posteriormente reiniciaron su actividad normal de pastoreo con su cría en las 

praderas experimentales, Diariamente los corderos con sus madres eran conducidos a 

las posturas entre 8:00 y 8:30h, regresando a las Instalaciones entre las 17:00 y 

18:00h, En las instalaciones no recibieron ningún tipo de suplementación durante el 

periodo de trabajo. Entre los 15.20 días los corderos fueron descolados y se destetaron 

a los 60 días de edad en promedio, 

El análisis de la información fue realizado por medio del procedimiento GLM del 

paquete estadístico SAS para un modelo en bloques al azar, considerando el tipo de 

pastura como criterio de bloque, con raza y sexo como covariables, y las medias se 

compararon por el procedimiento LSMEANS del mismo paquete, 

EXPERIMENTO 2: Ganancias de peso post-destete en corderos bajo engorda en corral 

con dietas altas en grano utilizando dos fuentes de proteína. 

Se utilizaron 47 animales de las razas Suffolk (6); Ramboulllet (20); Pelibuey (6) y 

cruzas(Rambouillet * Suffolk)(15), con peso promedio al destete 	de 12 Kg, 

identificados por medio de áreles plásticos, Todos los animales experimentales fueron 

sometidos a un examen clínico general, oplIcandose los tratamientos necesarios antes 

del inicio del experimento, se desparasitaron (contra parásitos gastroentéricos y" 



DIETA A 	DIETA 'B 
Sorgo en grano 	 83 	 80 
Pasta de soya 	 15 	 1/ 
Pasta de girasol 	 II 	 18 
Sal común 	 0.5 	 0.5 
Bicarbonato de sodio 	 0.7 	 0.7 
Vitaminas y minerales* 	 0,8 	 0.8  

pulmonares), empleando Levamisol al 12%, los corderos 14 días pre-destete y se 

realizó la aplicación de una dosis de Antitoxina Clostridial a los 7 días pre-destete. Los 

animales fueron ubicados en forma aleatoria de acuerdo a raza y sexo en cuatro 

corrales y se incorporaron a un proceso de adaptación al consumo de dietas altas en 

concentrados por un período de 10 dias aportando paja de avena y niveles crecientes 

de concentrado hasta eliminar el forraje de la dieta, aplicandose el día 7 de este 

período un refuerzo de antitoxina clostridial. En forma aleatoria los animales fueron 

asignados a dos grupos de alimentación cuya composición 	se representa en el 

Cuadro 3. y semanalmente eran pesados (hasta completar 106 días) con el fin de 

conocer las ganancias de peso por medio de regresión lineal de peso sobre dias. 

CUADRO 3: Composición de las dietas experimentales utilizadas durante el período de 

engorda en porcentajes. 

' Composición por cada 103 g . Fósforo 10% min.. calcio 12% máx M'erro 0 5% min., magnesio 0.1% min . cobre 0.15% min , Zinc 

0.012% min.. Manganéso 0055% min., cobalto 0.05% min., yodo 0020% min., Yismina A 50,003 U,I. 

El análisis de la información fue realizado por medio del procedimiento GLM del 

paquete estadístico SAS para un modelo al azar utilizando raza, sexo y tipo departo,  

como covariables, 
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5.RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1.Crecimiento pre-destete bajo condiciones de pastoreo. 

Las ganancias de peso obtenidas durante el periodo para las pasturas sometidas a 

cargas de 10, 13 y 15 ovejas /ha fueron de 212, 238 y 23G Oía, respectivamente. El 

análisis de la información indica la inexistencia de diferencias significativas (P>0.05) 

entre cargas animales utilizadas en el experimento. Probablemente los efectos de 

carga que se manifiestan en este periodo sean atribuibles a la condición de las madres 

al momento del parto. Es separable que las reservas acumuladas por el animal 

permitan sostener la producción láctea en buenos niveles , sin efectos sobre la cría. 

Estos resultados parecen ser confirmados por Gutiérrez (información no publicada) que 

indican que los descensos de peso de la madre pueden presentar diferencias de 

acuerdo a las cargas utilizadas mientras no se observan cambios en las ganancias de 

los corderos. 

Adicionalmente se efectuó el análisis de los efectos de raza, sexo, y tipo de parto. Las 

ganancias promedio en la raza Suffolk fue significativamente diferente (p<ozi) a la 

Rambouillet con medias de 260gldia y 223g/día respectivamente, Los animales de 

parto único presentan mayores ganancias (P<0.01) que las de parto doble con medias 

de 2639/dia y 168gfdia respectivamente. Los machos presentan ganancias de 240g/dia 

respecto a la hembra que fue de 216g. 

Como se observa el efecto de tipo de, parto con relación a las ganancias de peso, fue 

mucho más marcada en comparación con las otras dos variables que se manejan. 

particularizando en este caso, que los corderos de partos únicos tienen mayor ventaja 
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que los mellizos principalmente en esta etapa cuya única fuente de alimento es la 

leche de la madre. El crecimiento de los corderos de parto simple es casi el doble quo 

el de parto gemelar en un mismo rebaño. Esta diferencia se va atenuando con la edad 

a medida que los corderos obtienen los nutrientes del forraje, aunque siempre el peso 

de los corderos de parto gemelar se mantiene ligeramente más bajo. Estudios 

realizados con rebaños escoceses muestran que los corderos de parto simple 

procedentes de cruzas con Down por ovejas Grey face aumentan 454 g./día y llegan a 

los 36,5kg. en 68 días, Los corderos de parto gemelar del mismo rebaño que pesan al 

nacimiento 4.1 kg. aumentan 320 g./dia y alcanzan un peso similar hasta los 101 días. 

Esta diferencia no se puede atribuir solo al tipo de parto (simple o gemeiar) ya que si 

los gemelos se alimentan como los de parto simple, crecen a su misma velocidad, de la 

misma manera, un cordero único que comparte con otro la leche de la oveja, crece a la 

misma velocidad que sl procediera de un parto gemelar. Este hecho resalta la 

importancia de la correlación entre producción de leche de la oveja y velocidad de 

crecimiento del cordero (Fruir, 1989). En relación al sexo, Rodriguez el el (1991) 

mencionan que los borregos machos ganan más rápido peso que las hembras cuando 

se alimentan con la misma dieta, las hembras de lana crecen de 10 ó 15% menos 

rápfdo en comparación a los machos, en ovinos de pelo la diferencia es de 15 a 20%. 

La raza de los animales se ve influenciada también en las ganancias de peso como lo 

demuestra Duarte, 1990, trabajando con borregas Suffolk y Rambouillet , logró obtener 

ganancias de 218 g./dia y 188 gldia respectivamente bajo un sistema de pastoreo 

continuo. Villaseñor, 1981, estudiando el efecto de las razas sobre el crecimiento de 

ovinos, observo que la cruza (Suffolk x Rambouillet) y la raza Suffolk fueron superiores 

a la raza Rambouillet, reportes similares han sido realizados por Kellaway (1973) y 

Medina el al (1988). 



5.2. Crecimiento post-destete en corral utilizando dos fuentes de proteína en 

dietas altas en concentrado. 

El análisis de varianza indicó la inexistencia de diferencias significativas (P>0.10) entre 

fuentes de proteina utilizadas. Los promedios de ganancia fueron de 236 g/dia en 

dietas que utilizaron pasta de soya como fuente de proteina y 224 gldia en dietas que 

utilizaron pasta de girasol. Los resultados indican que bajo las condiciones de este 

trabajo la utilización de pasta de soya o pasta de girasol no conducen a cambios 

sustanciales en las respuestas obtenidas en ganancias de peso, lo cual coincide con 

101) trabajos desarrollados por Klopfenstein (1987) quien estudió la utilización de 

diferentes fuentes de nitrógeno no proteico en dietas de grano en novillos de engorda, 

bajo la hipótesis que la mayor parte de la proteína que sobrepasa el reticuio-rumen en 

estas dietas proviene del grano utilizado. Probablemente esta situación permite 

disponer de opciones de utilización de diferentes fuentes de proteína de origen vegetal 

sin camblos sustanciales en las ganancias de peso. 

El análisis de la información se amplió al estudio de los efectos de raza y sexo, En 

relación al sexo no se obtuvieron diferencias significativas (P>0.05) entre machos 

(237g/clia) y hembras (223 Ola), En cambio se encontraron diferenciaa significativas 

(P<0.05) entre las razas incluidas en el trabajo. como se observa en el Cuadro 4. Las 

mayores ganancias fueron obtenidas en la raza Suffolk , mientras que las menores 

ganancias diarias corresponden a la raza pelibuey, Las ganancias intermedias en este 

trabajo se lograron por la raza Rambouillet y las cruzas. 



RAZA PESO 
INICIAL Kg. 

PESO 
FINAL 

Suffolk 11.8 40.6 
Pelibuey 10,3 31,2 
Rambouillet 12.5 34,3 
Cruzas 12.2 37.2 

GPD 	DURACION 
gr. 	E». MAS 

272 	106 
197 	106 
206 	106 
236 	106 

Estos resultados coinciden con la información de la literatura citada anteriormente. 

ESTA MIS 	glt • 
1.111 11E LA RIBLIOJECA 

CUADRO 4. Ganancias de peso promedio para las razas evaluadas. 



6.2, El pasaje de animales destetados en pastoreo a condiciones intensivas de corral 

pueden permitir minimizar los efectos de estrés post-destete en el cual los animales no 

ganan peso adecuadamente. Estos periodos pueden ser largos (15-30 días) bajo 

condiciones de pastoreo pero en condiciones intensivas de corral a la semana los 

animales comienzan a adquirir ganancias normales de este tipo de condiciones, Las 

ganancias de peso no se vieron afectadas por la fuente de proteína utilizada y aunque 

son necesarias más estudios, probablemente los efectos de las fuentes en estas 

condiciones de alimentación no tengan diferencias importantes en sus respuestas. 

6.3. Bajo condiciones de corral intensivo se lograron ganancias promedio de 236 g/dia 

lo cual mantuvo el promedio logrado en pastoreo en pre-destete, lo cual normalmente 

no es logrado cuando los animales continúan pastoreando, y puede ser particularmente 

menor cuando los animales por, las condiciones de la pastura manifiestan un 

estancamiento del crecimiento. 

4.0 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Los 	resultados de la primera etapa experimental indican 

adecuadas ganancias que fueron similares en los diferentes niveles de carga (10,13 y 

15 hembras/ha) lo cual parece indicar que la presencia de la madre en la alimentación 

del cordero en esta etapa puede amortiguar las diferencias que se presentan en la 

pastura por efecto de las diferentes cargas. Probablemente entonces, la diferencia que 

se presenta en la pastura es más en el cambio de peso de las madres que de sus 

respectivas alas, o al menos hacer que los efectos sean menores, 



6.4. Como en reportes de la literatura se encontraron diferencias entre razas en las dos 

etapas del trabajo con predominancia marcada de la raza Suffolk. En relación al sexo 

los datos de la primera etapa manifestaron diferencias mientras que en la segunda 

estas no se presentaron. 
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