
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

CUAUTITLÁN 
 
 
 

EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE 
INCLUSIÓN DE GRASA DE SOBREPASO EN EL 

ALIMENTO PARA CORDEROS CRIOLLOS EN UNA 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL. 

 
 
 

T  E  S  I  S 
 QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

 
 MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 

PRESENTA 
 
 

REYES SOTO HÉCTOR 
 
 
 

ASESOR: Dr. GUILLERMO OVIEDO FERNÁNDEZ 
         Dra. CITLALI HERNÁNDEZ VALLE 

 
 

CUAUTITLAN IZCALLI EDO. DE MÉXICO             2006  



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



AGRADECIMIENTOS 
 

 
A Dios por darme la oportunidad de vivir junto con mis seres queridos. 

 

A mis padres: 

Jesús Reyes. Gracias por tu gran cariño, por apoyarme en todo y por darme más de lo 

que yo merecía. 

Alejandra Soto. Gracias por tu gran cariño, por darme el ejemplo de luchar por lo quiere 

uno en la vida y no bajar los brazos aún cuando todo se ha perdido. 

 

A mis hermanos:  

César Reyes. Gracias por ser el gran ejemplo de la familia Reyes Soto y nunca negarme tu 

apoyo. 

Mirna Reyes. ¿Sabes? yo te quiero mucho, aunque hemos tenido nuestras diferencias, 

de mi parte te pido mil disculpas y empecemos de nuevo.  

Daniel Reyes. Gracias por ser mi segundo padre, por ser mi mejor amigo y te felicito 

por ser un excelente Veterinario. 

 

A mis abuelos: 

José Soto. Me enorgullece que seas un genio púes has hecho muchas cosas, gracias por 

ser mi mejor  ejemplo como ser humano. 

María Méndez. Gracias por tu gran cariño y por habernos cuidado por algún tiempo. 

 



DEDICATORIAS 
 
 
A la Madre Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM. Gracias por abrirme 

tus puertas y mis ojos para prepararme ante un mundo muy difícil, siempre estaré 

orgulloso de ser uno más de tus hijos, prometiendo dar mi mayor esfuerzo para que 

sigan hablando bien de ti. 

 

A mis profesores: Víctor Pérez, Jorge Tortora, Jesús Guevara, Guillermo Oviedo, 

Guillermo Valdivia, Jorge López, Javier Hernández B., Raúl Schinca, Armando 

Shimada, Jorge Ávila, José De Lucas, Pablo Martínez Lavat, Rafael Pérez, Fernando 

Osnaya, Enrique Esperón, Mario Velasco, Antonio Licéa, Jorge Rico, Juan Ocampo, 

Víctor Petrone, Francisco Morales, Juan Monroy, Humberto Arellano, Alfredo 

Cuellar. Gracias por luchar tanto por la FES-C y contribuir grandemente en el 

desarrollo del país, al formar Médicos Veterinarios sensibles a los problemas 

nacionales. 

Gracias por todo, siempre estaré orgulloso de que ustedes fueron mis maestros, 

siempre los recordare con cariño y respeto además gracias por ser una inspiración en 

mi vida. 

 

A los administrativos de la Biblioteca, Rosy Valadez, Jessica Páez. No me cansaré 

de agradecerles su enorme esfuerzo y lucha por sostener el buen servicio de la 

Biblioteca, gracias por brindarnos su bonita amistad y enorme paciencia a nosotros 

los Veterinarios. 



 

A todos mis amigos en especial a Pérez Santiago José Antonio, Salvador Flores 

Omar, Jesús Díaz Arce y  Jesús Jonathan Espinosa Ramírez. Gracias por recordarme 

en todo momento a mi hermano Daniel, sin ustedes las cosas hubieran sido 

demasiado difíciles,  con todo el corazón los admiro no solamente como excelentes 

Veterinarios sino además como ejemplares seres humanos y nada me gustaría más 

que verlos triunfando.  

 

A mi futura esposa y a mis futuros hijos (as). Espero conocerlos muy pronto ustedes 

han sido la fuente de mi fuerza de voluntad. ¿Saben? Papi tuvo muchos defectos y 

errores pero me levante para seguir con mi camino. Ojala ustedes superen por 

mucho a papi, estaré muy orgulloso de ustedes cuando se levanten de los tropiezos y 

aún con  eso sean los mejores.        

 

 

 
 

 
 
 
 



INDICE 
 
 

1. Resumen…………………………………………………………..…………1 
 

2. Introducción…………………………………………………………….....2-3 
 

3. Revisión bibliografica……………………………………..….………….4-18 
 
3.1 Generalidades de las grasas en las dietas de rumiantes………………...….4-5 
 
3.2 Hidrólisis……………………….………………………………………….6-7 
 
3.3 Hidrogenación ……………………………………………………….…..8-10 
 
3.4 Síntesis de lípidos en el rumen……………………………………….....10-11 
 
3.5 Absorción de los ácidos grasos…………………………………………11-12 
 
3.6 Empleo práctico de grasas añadidas………………………………..…...12-14 
 
3.7 Sales cálcicas de ácidos grasos…………………………………….……14-15 
 
3.8 Efecto del jabón cálcico sobre la condición corporal………………….…...16 
 
3.9 Efecto del jabón cálcico sobre la digestibilidad…………………….……...16 
 
3.10 Efecto del jabón cálcico sobre el consumo voluntario………………….16-17 
 
3.11 Suplementación de jabón cálcico en corderos en finalización………….17-18 
 
4. Objetivos generales…………………………………………………………19 
 
5. Objetivos específicos………………………………………………….……19 
 
6. Material y métodos…………………...…………………………………20-25 
 
7. Resultados……………………………………………………………....26-32 
 
8. Discusión...……………………………………………………………...33-34 
 
9. Conclusión...…………………………………………………………….….35 
 
10. Bibliografía……………………………………………………………...36-38 

 



RESUMEN 
 
La localización del presente trabajo experimental tuvo lugar en la granja comercial de 

ovinos (El Durazno). Ubicada en el municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo. 

 

Se realizó un estudio experimental con el objetivo de comparar económicamente dos 

dietas isoenergéticas e isoproteícas. La dieta que se ofreció al grupo testigo ó grupo (A) 

tenía 16.3. % de proteína cruda y 2.3 Mcal. de EM / Kg. M.S. La dieta experimental ó 

grupo (B) se incluyó el 3. % de grasa de sobrepaso en forma de jabón cálcico de ácidos 

grasos con un valor  de 15.9. % de proteína cruda y 2.7 Mcal. de EM / Kg. M.S. Se 

agruparon dos lotes de 20 corderos criollos, menores de un año de 26-27  Kg. ambos 

lotes fueron sometidos al mismo manejo. 

 

Cada 14 días se midieron los pesos para obtener la media y la desviación estándar de los 

pesos y al final del periodo experimental esta  fue de 40.75 Kg. +/- 4.37 para el grupo A 

y de 39.90 Kg. +/- 5.99 para el grupo grupo B mediante el análisis estadístico T de 

Student en el cual no demostró diferencia estadística entres tratamientos (P > 0.05). La 

ganancia diaria promedio entre ambos tratamientos tampoco demostró diferencia 

estadística significativa (P > 0.05).   

 

Con una conversión alimenticia de 7.78 y 7.51 para el grupo A y B respectivamente y un 

costo por alimentación para producir un kilo de cordero en pie de $ 15.09 y $ 15.62 

pesos para el grupo A y B respectivamente,  con una utilidad de $ 9.9 y $ 9.38 por cada 

Kg. de cordero producido para el grupo A y B respectivamente. 

Se concluye que la adición de grasa de sobrepaso en la ración a un nivel del 3 % no 

presentó un efecto benéfico en las variables productivas. 



                                                  INTRODUCCIÓN 

 

En México la explotación de ovinos tiene como principal objetivo producir carne para 

consumo humano, no olvidando que también ofrece otros productos como leche, lana, piel 

en menor demanda. La carne de ovino tiene una alta demanda entre la población y el 

consumo tradicional de esta especie por los mexicanos ha sido por excelencia en forma de 

barbacoa (95 % de la producción se consume de esta manera), y en muy pequeña escala se 

consume de una manera distinta. Los ovinos son la especie más cotizada tanto en pie como 

en canal desde hace muchos años. A pesar de que no existe un estándar en cuanto a calidad 

se refiere, día con día  preocupa las exigencias del mercado y un cambio importante se ha 

venido presentando y es la preferencia de corderos de 35-45 Kg. Sin embargo en una gran 

proporción de explotaciones ovinas el síndrome baja condición corporal afecta 

económicamente a estas explotaciones por concepto de mala conversión alimenticia. (Lucas 

y Arbiza, 2000).  

 

En términos generales  los factores más comunes que afectan la conversión alimenticia son: 

malnutrición, desnutrición, instalaciones ineficientes, clima adverso, equipo ineficiente ó 

insuficiente, mal manejo, problemas sanitarios, socioeconómicos, idiosincrásicos, genética 

etc. Por lo que estos factores deben ser contemplados a la hora del asesoramiento 

veterinario. Debemos tener en claro que los kilos de alimento consumido deben ir 

encaminados a la producción de kilos de cordero y no a contrarrestar las adversidades de 

los factores negativos antes señalados. En términos generales la alimentación ovina debe 

cubrir las necesidades de energía, proteína, vitaminas y minerales principalmente, a partir 

de una dieta integral es decir una mezcla de varios ingredientes que en forma conjunta se 

conoce como alimento. Esto garantiza la aportación adecuada de los nutrimentos antes 



señalados a partir de un bocado y de la cantidad total de alimento ingerido. De lo contrario 

el tomar un ingrediente al 100 % quizá no cubra las necesidades señaladas como en el caso 

de los forrajes toscos o groseros ó cause problemas sanitarios como timpanismo espumoso 

para el caso de leguminosas ó bien, acidosis láctica, enterotoxemia para el caso de 

ingredientes altamente fermentables como los granos molidos. En los últimos años se ha 

difundido la idea de que la inclusión de grasa de sobrepaso es muy adecuada para reducir 

algunas adversidades (ejemplo), cubre las necesidades energéticas de mantenimiento de las 

funciones corporales y las funciones relacionadas con la producción, mejorando los 

parámetros productivos. Reduce el nivel de carbohidratos altamente fermentables 

perjudicial para las bacterias y protozoarios celulolíticos fuente importante de proteínas, 

lípidos y azucares,  haciendo más eficiente la utilización de la fibra. Al cubrir estas 

necesidades se atenúan algunos problemas sanitarios en cuanto a la severidad del caso 

(ectíma contagioso, parasitosis,  algunas clostridiasis (Darrell et al., 2002). 

 

 En base a lo anterior en el presente trabajo se estudiará el efecto de la inclusión de 

grasa de sobrepaso en raciones de engorda de ovinos sobre algunas variables 

productivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

GENERALIDADES DE LAS GRASAS EN LA DIETA DE RUMIANI'ES 

El aporte de lipidos en el alimento de los rumiantes es moderado en comparación con la 

ingesta total (2 a 5 -;0) de la materia seca consumida, cuando la alimentación se basa 

principalmc:nte en forrajes, los Upidos más abmxl!lIlfes de estos son los glicolIpídos, 

especialmente los mooo y digalactoglicér El valor energético de estas sustancias, es 

mucho menor que el de las grasas verdaderas, debido a su menor digestIbilidad y al menor 

contenido energético de la porción digerida. Genendmente. el contenido en llpidos de los 

alimentos se determina. como extracto etéreo (EE). El EE de los forrajes contiene típicamente 

menos del 500/. de gI'Iti8S verdaderas. el resto de lípidos se encuentran como glícoI.ipidos. El 

contenido de grasas verdadems es de 65--80 % para los cereales y las semillas de oleaginosas 

alrededor del 90 % (Pood Y Church, 2002; Byers Y Schelling, 1993). 

La grasa verdadera está constituida por tres mol6cu1as de ácidos grasos unidos a una molécula 

de glicerol (fonna estérificada.). Los tres ácidos grasos pueden ser cwdquier combinación de 

los distintos ácidos grasos, de los cuales \lOOS se conocen con la denominación de (saturados) Y 

otros como (insatW'ados). Estas expresiones se refieren al becbo de que los ácidos grasos 

contengan o DO, todos los átomos de hidcógeoo posibles, es decir, los ácidos grasos saturados 

tienen cada átomo de carbono de la cadena, excepto el grupo carboxílo, átomos de hidrógeno 

adheridos a el En cuanto a k>s ácidos grasos insaturados, uno o más átomos de carbono de la 

cadena bao sido eliminados los átomos de hidrógeno (Mcdonald y Edwards, 1999; Shimada. 
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2003). 

El grado de instauración viene detemrinado por el número de dobles enlaces. Los ácidos grasos 

que tieoe:n dos 6 más dobles enlaces reciben el nombre de ácidos grasos poli-insaturados.. Los 

ácidos grasos insaturados hacen descender el punto de fusión de las grasas Y químicamente, 

tienen mayor capacidad de reacción. Por tanto, las grasas que incluyen ácidos grasos muy 

i.nsaturados son aitammte reactivos, muy inestables, afectan la fenncntación nmrinal, se oxidan 

con facilidad, el grado de instauración varia considerablemente entre los distintos alimentos 

(Annison and Linsay. 2002; Yocoyama Y Jomon, 1993). 

Los ácidos grasos presentes en los trigl.icéridos alimenticios son en su mayoria no saturados 

74.5 0/., principalmente ellinoleioo 56.8 % Y linolenico 122 o/.; de ácido oleioo constituye 

sólo el 3.2 %. Fl ácido graso saturado más abundante es el pabnitico (14.7 "-0); el ácido 

esteárico rcpieswta 1.9 % del total En contraste, los ácidos grasos que componen el tejido 

adiposo de los rumiantes son imatur&dos en una menor proporción (58 %), contienen 

además de isómeros trans Y ácidos grasos de cadena ramificada. Las dife:tencias notables en la 

composición de los ácidos grasos alimenticios con respecto a los oorpo¡aJes Y Lácteos, as! como 

el becho de que los primeros no tienen isómeros trans, ni ácidos grasos ramificados, ni de 

cadena impar, implican que el proceso digestivo microbiano tiene una acción significativa en 

los cambios observados (Doreau and Ferlay, 1993; Wu and Pa1mqu.ist, 1991) . 
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.. HIDRÓLISIS 

En la mayoria de los casos. los ácidos grasos aparecen en la forma estérificada, a1 menos en las 

dietas convenci.ooa1es y para que tenga lugar la absorción de las grasas han de separarse 

(hidrolizmse) en sus compooentes estructurales (ácidos grac¡os Y glicerol). Aunque los ácidos 

grasos se almacenan principalmente en la forma de triglicéridos en los cereales y semillas de 

oJeagioosas, pueden experimentar una fuerte hidrólisis dInnte su slmacnmmiento que sigue a 

la recolección y como resultado de su tratamiento, una fracción importante de la grasa que 

aparece en los piensos puede hallarse en frmna de ácidos grasos Libres. A los trig1icéridos los 

atacan eslenMs unidas a las membranas microbianas Y lipasas bacterianas presentes en el 

Hquido ruminaL Se bidro1izan en las tres uuiones esteáricas. por lo que casi DO existen 

diglicéridos ni monoglicéridos en el quimo del rumiante Y la hidróIisi.s libera entonces ácidos 

grasos y glicerol, gran parte de este es fermmtado basta ácidos grasos volátiles especialmente 

en propionico., por medio de una glicerol-cinasa microbi.ana... Pueden producirse otros 

compuestos, dependiendo de la natlnleza del lipido CODSUJItido, en coodiciones tfpicas muy 

poca grasa escapa ilesa del rumen (Chilliard, 1993; Jenkins, 1992). 

Las grasas que permanecen intactas cuando la digesta llega a1 intestino delgado, se hidrolizan 

basta glicerol y ácidos grasos por efecto de ]a¡ enzimas pancreáti~ Y biliares. Una parte de los 

ácidos grasos IñdroLizados en el intestino de1gado junto con los procedentes de la hidrólisis en 

el nnneo se absorben en el intestino delgado. A los ácidos grasos libres de cadena corta (ácidos 

grasos volátiles) entre dos Y seis carbonos los emplea la microbiota o se absorben a través de 

la pared retícuJo-rumen; para ser metabolizados en hígado u otro tejido en la síntesis de 
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glucosa, grasa. cuerpos cetóoicos , depeodieodo del ácido graso de cadena corta del que se trate 

y de la etapa productiva fisiológica, además de la condición nutriciooa1. Los de cadena media Y 

larga de ocho a más carbonos los utilizan los microbios para la simesis de !!lE lípidos 

estructurales, fimcionales 6 bien abandonan al rumen junto con el quimo para su posterior 

absorción (Cbilliard, 1993; Wu and PaImquist, 1991). 

No todas las bacterias son capaces de realizar la lip6tisi.s, los protozoarios pueden carecer de 

actividad lipolftica, los ácidos grasos deben hallarse en forma libre para permitir que prosiga el 

metabolismo microbi.aoo ya que los límites de la hidróiisis también limitan la bidrogenación, 

como es el caso del descenso de la poNaci6n de los microorganismos lipolfticos y los que 

realizan la biohidrogenaci6n con diet.lti altas en cereales, pemritiendo un mayor escape de 

lípidos intactos. En el rumen, los lfpidos alimenticios se hidrolizan con eficiencia que vmía 

entre 35 Y 93 % de acuerdo con su composición. A mayor presencia de triglicéridos en la 

ingesta, la hidrólisis será más eficiente (Doreau and Ferlay, 1993). 

7 
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IllDROGENACIÓN 

Es el proceso poi" el cual se fija el hidrógeno en los dobles enlace5 de los ácidos grasos 

insaturados convirtiéndolos en análogos saturados, al eliminar los dobles enlaces hace 

desaparecer los principales centros reactivos. Los ácidos grasos que componen el tejido 

adiposo de los nuniantes contienen un porcentaje mByOI' de moléculas saturadas, en 

comparación coo las que tienen los ,limemos que estos animales ingieren. hecho que se explica 

por d proceso de la bid:rogenación microbiana. Este fenómeno dificulta que en los rumiantes, a 

difereoci.a de los cerdos., pueda manipularse la composición de la grasa corpora1 a través de 

cambios en 1a formulación de 1a dieta.. La biohidrogenació de estos compuestos constituye un 

ID"Ca'rismo importante a través del cual los microorganismos pueden disponer de H 

procedentes de un ambiente ruminal en vías de reducción, por cada doble enlace se precisan 

dos átomos de hidrógeno para saturar la molécula de ácido gntiO. Si la operación se llega a 

completar, todos los dobles enlaces se convierten en enlaces sencillos Y los ácidos grasos 

quedan saturados (Doreau and Ferlay, 1993; Ie:okins, 1992). 

La saturación no suele ser completa normalmente y pueden aparecer diversos ácidos grasos 

iosaturados en los depósitos grasos corporales como resultado de esta hidrogenación 

incompleta. Los rumiantes de poca edad requieren ácidos grasos esenciales en sus dietas 

(linoleico,linolénico), pero 00 bay informes de deficieocias de estos ácidos grasos en an.irnales 

adultos. Ya que cantidades pequefi&s pero suficientes de estos ácidos grac;os escapan a La 

biohldrogenación en el rwnen y dan estos elementos en cantidades necesarias. Es improbabie 

que cualquier especie de bacteria sea capaz de saturar compIet.a:mente un ácido poli-insaturado, 
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los protozoarios son muy activos en la bidrogenación Y el grado de hidrogenación que se 

produce suele ser mucho meDOS amplio cuando se suprime o eliminan aIgmas pobIaciooes 

microbianas y los protozoarios, por tanto. pueden aparece! nivdes superiores de ácidos grasos 

poli-insaturados en sangre, leche Y tejido adiposo de los animales que consumen dietas ricas en 

cereales. La hidrogenaciÓD es más rápida en los ácidos grasos libres que en aquellos que están 

estc:rifi.cados, lo que implica la acción principal de las estemsas Y las lipasas mencionadas ron 

anterioridad. La hidrogenaci6n de los ácidos grasos mooo-insaturados es más lenta que la de 

los di y tri, poli-insaturados. La velocidad sigue siendo un factor limitativo para prevenir 

cantidades excesivas de ácidos poli-insaturados Y los efectos adversos que provocan estos en el 

ambiente n.mrinal (Wu and Palmquist, 1991). 

El proceso requiere de fuentes de hidrógeno y aunque no se cooocen los donadores específicos 

se piensa que lo activan la glucosa y los ácidos pirúvicos Y fórmicos. Como consecuencia de la 

hidrogenación se facilita el crecimiento bacteriano Y protozoario junto con la digestión de la 

fibra ya que estos elementos son sensible a las condiciones de fermentación en el rumen, la 

grasa poli-insaturada Y los carbohidratos altamente feonentables podrían reducir la digestión y 

utiliza:ión de la fibra al inhibir la población de algunas especies bacterianas celulolfticas y 

protozoarias además de que ambas son fuentes importante de proteínas, lfpidos Y azucares, 

mediante varios mec8T!ismos: recubrimiento fisico de la fibra, efectos tóxicos ya que los 

ácidos grasos insaturados provocan cambios en la permeabilidad de las membranas celulares, 

lo que inhibe su desarrollo (efecto tensó-actiYo), descenso en la disponibilidad de cationes 

mediante la formación de jabones por parte de las grasas Y cambios de PH hacia un ambiente 

ácido por parte de los ca:rbobidratos. El proceso de biohidrogenaciÓll reduce la meúmo-génesis 
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debido a la menor rompetencia por el hidrógeno aprovechándose mejor el C02, dado que 

sirven como un coosmnidor eficaz de H en el rumen y al oonsumir H, es un inlu"bidor del CH4 

Y puede 811I1lf211:ar la energía disponible (Chilliard, 1993). 

Además se reduce la incidencia de miopatias relacionadas con la autoxidación de los ácidos 

grasos poli-insaturados en los tejidos (la mayorla de ~ miopatias se presentan entonces en los 

animales jóvenes o los que 00 tienen UD rumen funciooaI); ya que el oxigeno oxida con 

facilidad el átomo de carbono adyacente al doble eo1ace de los ácidos poli-insatumdos 

fotmándose los hidroperoxidos. estos se degradan fonnando productos de cadena más corta 

incluyendo los radicales libres que, a continuación atacan a otros ácidos grasos con más 

facilidad que el oxigeno origi.na.l, estas canales con grasa blanda afecta las carac:tcristica 

orgaoolépticas Y de conservación en forma negativa. como beneficios adicionales hay 

desintoxicación de compuestos fcDólicos de origen vegetal y reducción de la acción 

estrogéoica de los isoflavoooides (Shimada, 2003; Yocoyama y Jonson. 1993). 

SÍNTFSIS DE LÍPIDOS EN EL RUMEN 

Casi todos los ácidos grasos vegetales insatunIdos presentan la configuración cis entre los 

dobles enlaces adyacentes a los átomos de carbono, sin embargo, los microbios del nnnen 

producen oonnalmente una variedad de isómeros trans de los ácidos grasos, así como 

alteraciones en la 10ngitud de la cadena, cambios en la posición de los dobles enlaces Y 

producción de de ácidos grasos de cadenas impares Y de cadenas ramificadas. La síntesis es 

geoera.lmeote moderada, aunque es mayor cuando la dieta es a base de coocentrados. Las 
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bacterias Y los protozoarios del rumen incorporan f8cilme:nte los ácidos grasos de la dieta a k>s 

lípidos celulares, pero los microbios de romen no aI.mac:enan triglicéridos, Y los lípidos 

ptesentes son principalmente fosfoUpidos de membranas ó ácidos grasos libres. El ácido 

acético es la unidad básica para la síntesis de ácidos grasos. Con la contribución de la síntesis 

microbiana en el rumen. las cantidades de lfpidos que llegan al duodeno suelen superar a la 

cantidad ingerida. Los otros tres sitios principales de sfntesis de ácidos grasos Y trig1icéridos 

son el hígado, la glándula mamaria yel tejido adiposo a partir de carbobidratos, aminoácidos 

lipogénicos y ácidos grasos vo1áti1es especialmente acetato (Doreau and Ferlay, 1993; 

Cbilliard, 1993). 

ABSORCIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Una vez que los ácidos grasos hlxes han llegado al intestino son emulsificados, dispersados 

dentro de las misce1as gracias a la acción de las sales biliares y posteriormente difundidas 

dentro de las células del intestino; aqui los ácidos grasos son reesterificados y trasportados vía 

lipopooteinas de muy baja densidad ó quilomicrones a través del sistema linfBtico. En los 

nrrniantes, los ácidos grasos absorbidos se incorporan predominantemmte a Iipoproteínas de 

muy baja densidad en lugar de los quilomicrones, mientras que el hecho inverso resulta cierto 

en los no rumiantes. Los ácidos grasos absorbidos por los n."ianfec; son más saturados Y estos 

favorecen la sfntesi.s de Iipoproteínas de muy de muy baja densidad, mic:utras que los ácidos 

grasos poli.insaturados determinan la síntesis de quilomicrooes. Los lfpidos SOl] transportados 

en forma de quilomicrones y de lipoproteInas de baja densidad siendo ambos transportados por 

la linfa, además los lípidos de cadena corta aparecen también en forma de complejos de ácidos 
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grasos libres junto a la albúmina sanguínea. Los ácidos grasos Y los glicéridos son captados por 

la célula Y utilizados para obtener energía Ó para sintetizar triglicéridos en tejido adiposo, 

bcpético y mamario (Doreau aod Ferlay, 1993; Cbilliard, 1993; Wu and PaImquist, 1991). 

EMPLEO PRÁcnco DE GRASAS AÑADIDAS 

El tipo y la cantidad de gnNl en la ración afecta coosiderablcmente la cmtidad, distribución Y 

composición de la grasa corporal, cual a su vez determina ampliame:nte la calidad de la carne y 

la canal. Fl nivel óptimo de gordura es aquel que mantiene Wl balance entre la mfnima 

cantidad necesaria para satisfacer el consumo elevado y el que garantiza la óptima 

~ de la cana.!. jwrlo con el sabor, aroma etc .. de la carne. Los problemas ~ 

con el uso de ingredientes de origen animal en dietas de mmiantes aumenta el interés por el USO 

de grasas de origen vegetal en raciooes de engorda intensiva. La introducción de semillas 

oleaginosas enteras sin tratar, puede introducir problemas tales como inhibidores de c:nzimas ó 

compui:StOS tóxicos, al representar la primen¡. oportunidad rea1 para alDDe:ntar el nivel de 

inclusión de grasa añadida por c:ncima del límite tradiciooal en la ración total. Además la 

disponibilidad y el contenido energético dependen totalmente de la madurez Y tipo de semilla 

Según el nivel de inclusión Y la oatma1eza de esta semilla oleaginosa, puede provocar canales 

con grasa muy líquida debido al bajo p.mto de :fusión de estas grasas poli-insaturadas. muy 

inestabk:s y con alta reactividad para los microorganismos del ambiente k> que reduce su 

tiempo de anaquel (Castro et al., 2004; Safiudo Y Campo. 1996; Scollan et al, 1997). 
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Una coosidcración importante para teneI" éxito en la alimentación de nmúantes cuando se 

utiliza grasa es el de m.axiJ:nmIr la cantidad de fibra en la ración, una dieta alta en forraje 

estabili2a la fermentación nminal y ayuda a normalizar la ftmción del rumen cuando se agrega 

grasa a la dieta. Cuanta más energía y nitrógeno puedan :ruminist:rarse a los microbios en forma 

equilibrada mayor será el incremento de esta población microbiana yen consecuencia será más 

rápida la degradación de la materia seca y el. consmno es mayor. Ahora bien, la cantidad de 

nitrógeno degradable en el rumen que pueden fijar los microbios del rumen de forma efectiva 

para mayor producción de proteína microbiana depende de la cantidad de energía dispomDle 

para los mismos. Es probable que la tasa de digestión de las fuentes de energía de la dieta 

influya en tm 80 % sobre la eficiencia de la utilización de la proteína degradable para la 

producción de la proteína microbiana y a su vez un incremento de aminoácidos hacia el 

intestino delgado con rumbo a la corriente sanguínea. Con esto se considera la sincronización 

es decir, a la fonnu1ación de dietas en las que la energía y la protcina sean liberadas según tasas 

compatibles todo el día, a:segunmdo que 00 se produzca tm exceso ó reduciendo al minimo las 

pérdidas y al< a.aurn asf una. eficiencia máxima en el rmne:n y si nosotros reducimos el aporte 

de eoergia Ó proteína limitará la producción de proteína bruta microbiana (Chamberlain y 

W!lkinsoo, 2002). 

La grasa saturada vegetal natural, tal como el aceite de palma. puede representar una 

alternativa para la suplementación de grasa en la ración, esta 00 tiene las desventajltS de la 

grasa poli-insaturada vegetal. el aceite de palma se expende tal cual y/o en la forma de jabón 

cálcico de ácido graso. Los productos comerciales basados en grasas saturadas están fOl7Bdos a 

contener niveles altos de ácidos palmitico y esteárico, estos ácidos grasos saturados son los que 
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el rumiante emplea con mayor eficiencia por 10 que dichos ácidos grasos son los ideales, los 

jabones cá1cicos de ácidos grasos poli-insaturados fueron menos satisfactorios para mantener 

la fimciÓll normal del rumen ya que su disociación fue relativamente alta. Incluida la grasa en 

forma apropiada., la grasa puede ser IltiJi'lJlda efica7mente par aumentar la densidad energética 

de la dieta y para aumentar la energía total Y rempIa2E' una parte de los carboIridratos que 

fermentan COI) facilidad Y que reducen alglmas poblaciones bacterianas y protozoarias ambas 

son fuente importante de proteínas. 1fpidos y azucares. al ser sumamente importantes en la 

utilización de forrajes. Además se puede alierar en forma intencionada la composición Y la 

cantidad de los ácidos grasos de los depósitos grasos o de la grasa de la lcebe. La grasa puede 

ser incluida en la ración en una forma que escape a las mod:ificaciooes en el rumen, aunque 

manteniendo su capacidad para ser hidrolizada y absorbida en el intestino deigado. La 

tecnología ha creado los jabones cá1cicos de ácidos graos de aceite de semilla de palma ó 

palmiste que es una fuente tota1mente fiable de grasa de sobrepaso en la fabricación de 

raciones para mmiantes Son una combinación de ácidos grasos Y calcio que se encuentran 

unidos entre si mediante lID. enlace quimico para formar una sal (Castro et aI. 20004; Cbilliard., 

1993). 

SALES CÁLCICAS DE ÁCIDOS GRASOS 

Este tipo de grasa en la que se produce UIlIl saponificación con calcio de los ácidos grasos, es 

en rea1idad una grasa casi inerte a nivel del rumen en donde casi no es solubk y resiste el 

ataque microbiano, no recubre la fibra, tampoco tiene ningún tipo de efecto tóxico para las 

bacterias Y protozoarios. Esta sal se disocia en el medio ácido del abomaso, una vez 
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hidrolizados, los ácidos grasos yel calcio pIIS8D. en forma libre al duodeno en donde se realiza 

su absorción de ambos elementos. nene unas buenas caracte:ristica de fluidez con los 

restantes componentes del alimento gracias a su presentación en forma de granos de tamai'\o 

fino Y de comportarse como lID. aglomerante, 10 que facilita la producción de gránulos de 

excelente dureza. La idea principal de estas sales en estas dietas de rumiantes es que puede 

incrementar la densidad calórica sin reducir el aporte de fibra, Y puede incrementar el 

consumo de energía Y su eficieDcia de utilización. Esto fue especia!mmte efectivo en 'VlIIC&S 

lecheras cuando los COOSl.IIDOS de materia seca eran más bajos que los requerimientos al inicio 

de su 1.actación la incoIporaci.ón del 3 al 5 % de la grasa de la ración total donde se 

ir&:tementalOlI las producciones de leche en cuanto a cantidad y porcentajes de grasa en la 

mi.sma.. Si las fuentes de energía son orientadas hacia la ubre aumentará la producción de leche, 

aunque existe la alternativa de que sean derivadas hacia la producción de grasa COl'pOIBl. Las 

vacas en el inicio de la lactaci6u Y con elevado potencial genético es más probabk que orienten 

su ene¡gía hacia la ubre; mientras que las vacas vic:ias y con escaso potencial genético ó bien se 

encuentten en etapa de lactación avmzada o secado uti1:izarán la energía para amnentar el peso 

corpora1 y su talla Las grasas protegidas se recomiendan más en vacas de segundo parto en 

adelante y en el primeI' tercio de producción láctea, las vacas de primer parto aún están 

creciendo por lo que parte de esa energía se utiliza para la síntesis de músculo además, es 

recomendable utilizar las grasas protegidas en animales de alta produccióu (25-30 Kg. I día), 

ya que en animales de baja producción, los resultados no son favorables (Chamberiain y 

WLlkinson, 2002). 
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EFECTO DEL JABÓN cÁLCIco SOBRE LA CONDICIÓN CORPORAL 

Se sabe que el mejor método para valorar la dicta es la medición de peso en primer lugar y 

luego la condición corpoml del animal ya que es en primer lugar la perdida o ganancia de peso 

Y poco después el cambio en la coodiciÓll corpon.1 (Cbamberlain Y Wtllinson. 2002). 

fEFECfO DEL JABÓN cÁLCIco SOBRE LA DIGESTIBILIDAD 

La suplementación de jabón cálcico de ácidos grasos disminuyó la digestibilidad (P < 0.05) de 

tibia dc:tergente neutra Y ácida sobre el grupo control sin suplement.aciÓD (Appeddu. 20(4). 

La digestIbilidad ruminal de la fibra fue afectada por los ácidos grasos del. cebo (P < 0.05), esto 

es SOipieOOente ya que estos ácidos grasos del cebo pr-edominanteme saturados no reducen 

teóricamente la digestibilidad de la fibra si los ácidos grasos poli-insaturados gmeralmeute son 

los que reducen la digestibilidad de la fibra mucho más que los saturados (Appedu et al, 20(4). 

EFECfO DEL JABÓN CÁLCIco SOBRE EL CONSUMO VOLUNTARIO 

Schauff Y C1ark. 1992. Reportaron que los consumos de materia seca decrecieron cuando se 

de 

jabón cákico deprimió intensamente el consumo en vacas (P < 0.05). 
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Ovejas suplementadas con jabón cáJcico de ácidos grasos coo.sumieron menos materia orgánica 

que aquella aJirnmtadas sin el suplemento graso Y ovejas suplementadas con cebo COIlSUll1ieron 

todavia menos que aquellas ovejas alimmtas con jabón cálcico de ácidos grasos (P < 0.05) 

(Appedu et al, 2004). 

SUPLEMENT ACIÓN DE GRASA DE SOBREPASO EN CORDEROS DE 

'FINALIZACIÓN 

Teóricamente la inclusión de jabón cálcico de ácidos grasos en las dietas integrales para 

cordero ofrece mejores tasas de crecimiento y engorde al utilizar más eficientemente la dieta 

isoeoergética. 

Sin embargo en 1m estudio Castro et al, 2005 realizaron 5 grupos con 6 corderos hechos al 

azar, del misno peso-vivo promedio., cada grupo sometido al mismo manejo y tipo de 

alojamimtn, estos grupos de corderos se adaptaron graduaIment:e a la dieta problema, donde se 

sometieron a 5 tipos diferentes de cooceotrado, pero formuladas de tal manera que sean 

isoenergéticas e isoprotéicas: 

(C) El grupo testigo no tenía ningún tipo de inclusión grasa. 

(LPO) Bajo nivel de lH:eite de palma (2.5 %). 

(LCS) Bajo nivel de jabón cálcioo de ácidos grasos de aceite de palma (3.1 O ~). 

(HPO) Alto nivel de aceite de palma (4.10 "0). 

(HCS) Alto nivel de jabón cálcico de ácidos grasos de aceite de palma (5.0 %). 
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La incImWn de aceite de palma tal cual, así como en la fonn.a de jabón cálcico de ácido graso 

en diversos niveles de este estudio, DO produjo diferencia estadística (P > 0.05) en el peso de la 

canal. grosor de la grasa dorsal. ni en la conformaci6n de las canal Y peso de los depósitos 

grasos. Solamente demuestran diferencias en la composición de la grasa en los depósitos 

grasos en diferentes niveles, hacia una cantidad de ácidos grasos más saturados Y una 

disminución de ácidos grasos ~ y ~insaturados en los diverso depósitos 

grasos. 

En otro experimento Arana et al.., 2005 utilizaron 18 hembras distribuidas en dos lotes al azar 

sometidas a dos dietas iso-protlcas e iso-ene:rgética pero en la dieta experimental utilizaron 

jabón cálcico de ácidos grasos de aceite de olivo (ácido oIeico) a un nivel del 5. O/ ... Ellos 

evaluaron el peso final, la ganancia diaria promedio y conversión alimenticia. No encontrando 

di.fcreocias estadfsticas entre IIDlbos tratamientos para estas VBriabI.es productivas (P > 0.05). 

Trinida el: al, 2004 utifumoo. 20 corderos de raza peIibuey los cuales se dividieron en 4 grupos 

sometidos a 4 dietas iso-eoergéti.cas e iso- proteícas con diferentes niveles de inclusión de 

lipidos de baja biohidrogenaciÓll rumina1 (de 0-4.5. o/. de inclusión) ellos tomaron imágenes 

con equipo de ultrasonido para medir el área del músculo Longissimus dorsi y grasa 

subcutánea.. En estas variables ec;¡tndjadas no se observa:roo diferencias estadisticas (P > 0.05) 

con los diferentes niveles de inclusión. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Evaluar si la inclusión de jabón cálcico de ácidos grasos en la ración de engorda de corderos, 

eleva la energía metabolizable y si mejora las  diferentes variables productivas del lote de 

engorda.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Cuantificar los pesos catorcenalmente, durante la etapa de engorda (75 días). 

2. Cuantificar la ganancia  diaria promedio de peso.  

3. Determinar el consumo de alimento promedio, durante la etapa de engorda.  

5.   Determinar la conversión alimenticia. 

      6.   Determinar el costo de producción de un kilo de cordero con cada  

            alimento. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

LOCALIZACIÓN 

  

Para realizar este trabajo se emplearon las instalaciones del rancho comercial de ovinos  “El 

Durazno” ubicada en el municipio de Tlahuelilpan. Perteneciente al Valle de Mezquital, al 

Suroeste del estado de Hidalgo. 

 

ANIMALES 

 

Los animales que se utilizaron fueron corderos criollos comprados en la región,  menores de 1 

año, con un peso promedio de 26.5 +/- 0.5 Kg. ocupando 20 corderos para  el grupo testigo ó 

grupo (A) al cual se le proporcionó un alimento con 16.29 % de proteína cruda y 2307.0 Kcal. 

de EM / Kg. de materia seca sin inclusión de jabón cálcico de ácidos grasos, otros 20 corderos 

se utilizaron para un segundo grupo llamado experimental ó grupo (B) a los que se les 

proporcionó otro alimento con 15.96 % de proteína cruda y 2373.39 Kcal. de EM / Kg. de 

materia seca pero con la inclusión del 3. % de jabón cálcico de ácidos grasos.  
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DIETAS  

 

Las dietas que se utilizaron fueron: 

Cuadro I. Contenido de nutrientes según tabla del NRC del alimento del grupo (A). 

 

Ingrediente % % de P. C. 

Por ingrediente 

 

% de P. C. 

Por kilogramo 

EM/ 

Kcal./Kg. 

Ingrediente 

EM/ 

Kcal./Kg. 

de Materia  

seca 

Sales minerales y 

Vitaminas * 

2.0 --------- -------- ----- ------ 

Carbonato de calcio 3.0 ---------  ----- ----- 

Urea 1.5 287.5 4.31 ------ ----- 

Paja de avena 10 4.0 0.40 1478 147.8 

Pasta de soya  5.0 46.0 2.30 2733 136.7 

Grasa de sobrepaso 0.0 ------ ----- ------ ------- 

Salvado 40.0 15.0 6.00 2225 890.0 

 Maíz entero  20.0 9.0 1.80 3348 670.0 

Maíz molido  18.5 8.0 1.48 2500 462.5 

Total 100  16.29  2307.0 

 

 

P. C. = Proteína cruda;  EM.  Kcal./Kg. = Energía metabolizable en kilocalorías  por kilogramo. 

* NUTRIPLAN * ( Manganeso 21.6 g; Zinc 54 g; Cobalto 2.5 g;.Selenio 0.01 g; Yodo 0.8 g ; Carbonato de Calcio 5320 g;  

Magnesio 103 g;  Vitamina A 5,500, 000UI;  Vitamina D3 1,000,000. UI; Vitamina E 20,000. U.I; sal común 5,000 g; 

Subproductos de maíz 20, 000 g.) 
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Cuadro II Contenido  de nutrientes según tabla del NRC del alimento adicionado con  3. % de  

grasa de sobrepaso del grupo (B).  

 

 

P.C. = proteína cruda; EM.  Kcal. / Kg. = Energía metabolizable en kilocalorías por kilogramo. 

* NUTRIPLAN * ( Manganeso 21.6 g; Zinc54 g; Cobalto2.5 g;. Selenio 0.01 g; Yodo 0.8 g; Carbonato de Calcio 5320 g; 

Magnesio 103 g; Vitamina A 5,500, 000UI; Vitamina D3 1,000,000. UI; Vitamina E 20,000. U.I; sal común 5,000 g.; 

Subproductos de maíz 20, 000 g.). 

  

 

 Ingrediente  % % de P. C.  

Por ingrediente 

% de P. C. 

Por  

Kilogramo 

 

EM /Kcal./Kg. 

de Ingrediente  

EM /Kcal./Kg.  

De Materia seca 

Sales minerales y 

Vitaminas * 

2.0    -----------    ------    --------    -------- 

Carbonato de calcio 3.0      -------- .....------ .....-------- ....------ 

Urea 1.5      287.5 4.31 ....---------- .....------ 

Paja de avena 10.0 4.0 0.40 1478 147.8 

Pasta de soya 5.0  46 2.30 2733 136.7 

Grasa de sobre paso 3.0    -----      ------ 5200 156.0 

Salvado 39.0 15.0 5.85 2225 867.75 

Maíz entero 18.0 9.0 1.62 3348 602.64 

Maíz molido 18.5 8.0 1.48 2500 462.5 

Total  

100  

 

 15.96  2373.39 
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La paja de avena que se utilizó, se molió con un molino de  martillos que tiene una criba de 

pulgada de diámetro. Luego, se mezcló con todos los ingredientes y  se concluyó encostalando 

el alimento ya preparado. Este manejo se realizó cada 14 días.     

 

De los 2 tipos de alimentos ya  terminados se pesaron los kilogramos a ofrecer a libre acceso, 

en comederos tipo tolva con una capacidad máxima de 250 Kg.  para cada lote.  

 

CONSUMO 

 

Para medir el consumo se utilizó la siguiente formula: 

 

                 C ( M.S ) =  ( O x MS ) ---- ( R x MS ) 

 

C= Consumo;   O= Ofrecido;   R= Rechazo;   MS= Materia seca 

 

 

MANEJO  

 

Una vez que llegaron los animales a la granja se midió su peso,  con un peso promedio de 26.5 

+/- 0.5 Kg. se formaron  2 lotes de 20 animales cada uno. Además de identificar por medio de 

aretes con una numeración ascendente del 800 al 840. En cada corral  se proporcionó un día de 

descanso y a libre acceso, forraje de mediana calidad  y agua limpia y fresca mediante 

bebederos automáticos. 



 23

 El segundo día se desparasitó, con Albendazol al 10 % vía oral con una  dosis de 10 mg. / Kg. 

P. V.,  Closantil al 15%  vía oral y una dosis de 10 mg / Kg. P. V. También se trataron con 

Flumetrina y Ciflutrina vía pour-on 1mg. / Kg. P.V. Por último se vacunaron mediante un 

politoxoide bacterina clostridial, vía subcutánea  a nivel de axila. 

 

Desde el segundo día comenzó el periodo de adaptación a la nueva dieta, este periodo de 

adaptación es muy importante, por ser una especie muy sensible a los cambios bruscos de 

alimentación y animales que tienen condición corporal baja  todavía son más sensibles a este 

cambio.  

El siguiente esquema de adaptación es el más utilizado por ser sumamente sencillo y 

económico.  

 

 

Día  Forraje % Nuevo alimento %

1        

 

100 0 

2 

 

80 20 

 

3 

80 20 

 

4 

60 40 

 

5 

40 

 

60 

 

6 

20 80 

 

7 

0 100 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Este consistió en comparar los pesos y la ganancia diaria promedio de peso y la comparación 

de consumo de materia seca entre lotes con sus respectivas medias, desviaciones estándar y el 

nivel de confianza a través del periodo experimental mediante la comparación de  medias de T. 

de Student. 

 

MATERIALES 

 

1 Molino de martillos con motor de energía trifásica con criba de pulgada de diámetro y 99 

martillos. 

Costales para envasar el alimento. 

2 Palas y 2 escobas. 

Lasillos para cerrar los costales. 

1 Bascula de reloj con precisión de 250g. 

2 Maneas de algodón. 

Fármacos: Albendazol al 10%,  Closantel al 15%,  Flumetrina con Ciflutrina pour-on. 

Politoxoide Bacterina clostridial. 

Crayones para marcar ganado. 

Pinza aretadora, aretes. 

3 Comedores tipo tolva con capacidad máxima de 250 Kg. 

3 Contenedores con capacidad de 35-40 litros. 

3 Bebederos automáticos. 



    RESULTADOS     
         
         
CUADRO # 1 PESO PROMEDIO CATORCENAL DE LOS GRUPOS A Y B EXPRESADO EN KILOGRAMOS 
         
LITERALES SIMILARES EN FILAS INDICAN QUE NO SE PRESENTÓ DIFERENCIAS ESTADISTICAS 
    SIGNIFICATIVAS (P > 0.05)    
         
         

  SEMANA  GRUPO A 
GRUPO 
B    

         
  0  26, 75 +/- 2, 37 a 26, 97 +/- 3, 79 a   
         
  1  27, 05 +/- 2, 59 a 27, 12 +/- 4, 40 a   
         
  3  29, 87 +/- 2,94 a 28, 60 +/- 4, 84 a   
         
  5  32, 60 +/- 2, 99 a 31, 62 +/- 5, 34 a   
         
  7  35,00 +/- 3, 66 a 33, 75 +/- 5,29 a   
         
  9  37, 50 +/- 4, 05 a 36. 92 +/- 6,03 a   
         
  11  40, 75 +/- 4, 37 a 39, 90 +/- 5, 99 a   
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CUADRO # 2 GANANCIA DIARIA PROMEDIO DE LOS GRUPOS AY B EXPRESADO EN 
GRAMOS 
         
         
LITERALES SIMILARES EN FILAS INDICAN QUE NO SE PRESENTÓ DIFERENCIAS ESTADISTICAS 
    SIGNIFICATIVAS (P > 0.05)    
         
         
         

  SEMANA  GRUPO A 
GRUPO 
B    

         
  1  41,6 +/- 0,16 25 +/- 0,19   
         
  3  205 +/- 0,07 105,71 +/- 0,02   
         
  5  195 +/- 0,06 215,71 +/- 0,06   
         
  7  171,43 +/- 0,10 152,14 +/- 0,06   
         
  9  178,57 +/- 0,10 226,43 +/- 0,07   
         
  11  232,14 +/- 0,12 212,86 +/- 0,06   
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 0 1 3 5 7 9 11
Peso Gpo. A 26.75 27.05 29.87 32.6 35 37.5 40.75
Peso Gpo. B 26.97 27.12 28.6 31.62 33.75 36.92 39.9
        
Ds Gpo. A 2.37 2.59 2.94 2.99 3.66 4.05 4.37
Ds Gpo. B 3.79 4.4 4.84 5.34 5.29 6.03 5.99
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SEMANA 1 3 5 7 9 11 
GRUPO A 41.6 205 195 171.43 178.57 232.14 
GRUPO B 25 105.71 215.71 152.14 226.43 212.86 

Ds. Gpo. A 0.16 0.07 0.06 0.1 0.1 0.12 
Ds. Gpo. B  0.19 0.12 0.06 0.06 0.07 0.06 
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SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cons. Gpo.A 1.19 1.18 1.36 1.5 1.52 1.45 1.43 1.53 1.51 1.62 1.46
Cons. Gpo.B 1.15 1.14 1.25 1.37 1.31 1.29 1.25 1.36 1.38 1.36 1.2
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LITERALES SIMILARES EN FILAS DEMUESTRAN UN MAYOR CONSUMO DE 
MATERIA SECA (EXPRESADO EN KILOGRAMOS) DEL GRUPO A CON RESP- 
  ECTO AL GRUPO B (P < 0.006) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Semana Cons-Gpo A Cons-Gpo.B 
 1 1.19 1.15
 2 1.18 1.14
 3 1.36 1.25
 4 1.5 1.37
 5 1.52 1.31
 6 1.45 1.29
 7 1.43 1.25
 8 1.53 1.36
 9 1.51 1.38
 10 1.62 1.36
 11 1.46 1.2
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 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
    
   Variable 1 Variable 2 
 Media 1.43181818 1.278181818
 Varianza 0.01917636 0.007656364
 Observaciones 11 11
 Diferencia hipotética de las medias 0  
 Grados de libertad 17  
 Estadístico t 3.11069874  
 P(T<=t) una cola 0.00317854  
 Valor crítico de t (una cola) 1.73960643  
 P(T<=t) dos colas 0.00635708  
 Valor crítico de t (dos colas) 2.10981852   
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CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 
 

 
La conversión alimenticia se define como: La cantidad de kilos de alimento expresado en materia seca que consume un ovino para aumentar un 

kilo de peso. Esta conversión alimenticia se obtiene a partir del consumo total de materia seca entre la diferencia entre el peso promedio final 

menos el peso promedio inicial. 

 

Conversión alimenticia =     Consumo de materia seca total 
                                                -------------------------------------- 

                                                   Peso final ---- Peso inicial 
 
 

 
CUADRO # 3 DIFERENCIAS DE VARIABLES PRODUCTIVAS ENTRE EL GRUPO A Y B 

 
 

 
VARIABLE PRODUCTIVA 
 

GRUPO A GRUPOB

CONSUMO DE MATERIA 
SECA TOTAL (Kg.) 

2177.24 1942 

DIFERENCIA ENTRE 
PESO FINAL E INICIAL (Kg.) 

280 258.6 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA
(Kg.) 

7.78 7.51 

GANANCIA DIARIA 
PROMEDIO (g) 

186.67 172.4 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COSTO EN FUNCIÓN DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA DEL GRUPO A 
 
 
En este grupo fue necesario que un cordero consumiera 7.78 kilos de materia seca para que aumentara un kilo en pie. Este resultado multiplicado 

por $ 1.94 pesos, que es el costo de un kilogramo de este alimento y su resultado es $ 15.09 pesos. 

 

Si el precio de un kilo de cordero en pie es de $ 25 pesos y se gastan $ 15.09 pesos en su alimentación para aumentar un kilo, existe una utilidad 

de $ 9.91 pesos por kilogramo de cordero ganado.  

 
 
COSTO EN FUNCIÓN DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA DEL GRUPO B 
 

Este grupo fue necesario que un cordero consumiera 7.51 kilos de materia seca para que este aumentara un kilo en pie. Este resultado 

multiplicado por $ 2.08 pesos, que es el costo de un kilogramo de este alimento y su resultado es $ 15.62 pesos. 

 

Si el precio de un kilo de cordero en pie es de $ 25 pesos y se gastan $ 15.62 pesos en su alimentación para que este aumente un kilo, existe una 

utilidad de $ 9.91 pesos por kilogramo de cordero ganado. 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 
 
 

Para la ganancia diaria promedio y  el peso final no se observó diferencia estadística 

significativa (P > 0.05) entre ambas dietas. Lo anterior esta de acuerdo con los 

resultados de Castro et al., 2005 y Arana et al., 2005 donde no encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre peso y ganancia diaria promedio al final del periodo 

experimental  con diferentes niveles de jabón cálcico de ácidos grasos entre tratamientos 

(P > 0.05). El presente trabajo tenía la intensión de mejorar la disponibilidad y 

eficiencia de energía en la dieta, ya que existe una perdida de energía en los procesos 

fermentativos ruminales. Sin embargo resulta claro que la dieta requiere una pequeña 

cantidad de ácidos grasos poli-insaturados en sus materiales alimenticios, ya que esto 

reduce las perdidas de energía al consumir H+ del medio ruminal para saturar estos 

ácidos grasos y reducir la cantidad de metano expulsado.  

 

Para el consumo de materia seca se encontró un consumo menor de materia seca del 

grupo B con respecto al grupo A (P < 0.006). Lo anterior coincide con los estudios de 

Schauff y Clark 1992 y los de Appeddu et al., 2004 en donde ellos reportan un consumo 

menor de materia seca en lotes suplementados con jabón cálcico de ácidos grasos (P < 

0.05). El consumo menor de materia seca del grupo B, quizá sea el resultado de que: 

conforme se fue incluyendo jabón cálcico de ácidos grasos se disminuyó el porcentaje 

de salvado de trigo y maíz entero en un intento de establecer una dieta isoenergética e 

isoproteíca, posiblemente esto disminuyó la energía disponible para las bacterias 

ruminales, afectando la utilización del nitrógeno, disminuyendo su población y la 

utilización del concentrado y por tanto su vaciado gástrico. Además el jabón cálcico de 

ácidos grasos mejora el aporte de energía metabolizable del alimento y la densidad 

energética total, ambas pueden regular el consumo voluntario. 



 
La ganancia diaria promedio expresada en gramos 186.67 y 172.4 del grupo A y B 

respectivamente, se encuentran  por debajo del promedio 295 gramos por día citada en  

la literatura Pond y Church, 2002; Shimada, 2003, en donde la causa del rendimiento 

bajo quizá sea: la ineficiencia genética para expresar ganancia diaria promedio, además 

anteriormente al experimento no se sabía la situación sanitaria de este lote. 

 

La ganancia diaria promedio anteriormente señalada y la conversión alimenticia 

expresada en kilogramos 7.78 y 7.51 del grupo A y B respectivamente, demuestra 

rendimientos ligeramente bajos al compararlos con estudios semejantes realizados por 

Sánchez y Huerta, 1993, con animales menores de un año, criollos, machos.  

 
 

EM (Mcal.) 
 

PC Peso I. Peso F. GDP CVA Adaptación Duración 

2.35 
 

14.96 25 37.00 142 8.06 7 77 

2.30 
 

14.33 23.30 35.70 147 7.30 7 77 

2.25 
 

14.20 23.60 37.30 169 7.21 7 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
 
 

Aunque el consumo de materia seca es menor en el grupo B y la conversión alimenticia 

es favorecida por la dieta B el costo de esta misma pone en desventaja este tratamiento. 

El costo de alimentación del grupo B con 3. % de jabón cálcico de ácidos grasos fue $ 

0.53 pesos mayor que el grupo A con 0. % de inclusión, además la utilidad del grupo B 

fue de  $ 0.53 pesos menor que el grupo A. 

 

Por lo tanto la inclusión de jabón cálcico de ácidos grasos no presentó efectos benéficos 

en las variables productivas evaluadas de peso y ganancia diaria promedio de peso ya 

que no se encontró diferencias estadísticas (P > 0.05) entre el grupo control y el grupo 

experimental. Solamente se encontró una diferencia estadística en el consumo menor de 

materia seca del grupo B con respecto al A (P < 0.006).  
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