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I. RESUMEN 

EI presente trabajo se llevd a cabo en el municipio de Coquimatian, estado de Colima, con el objetivo de comparar la ganancia diaria de peso en corderos 
Pelibuey en confinamiento; ademas de calcular et costo beneficio de dicho sistema durante doce semanas. EI andlisis estadistico, se realizé por medio de un ANDEVA para un disefio completamente al azar con tres tratamientos (inclusion de 0, 10, 20 % de heno de Leucaena leucocephala en dietas integrales), y cuatro repeticiones Por tratamiento, ademas, de un analisis de Covarianza para peso inicial. Se utilizaron 12 corderos destetados con edades promedio de 3.5 + 1.0 meses, con un peso inicial de 16 + 2.1,15.1+25y 135423 para ia inclusion 0 (T1), 10 (T2) y 20 % (T3) respectivamente. En la ganancia diaria de peso (GDP), se obtuvo para el T1 175 + 87 g,.T2 172 + 90 9 y T3 170 + 99 g, sin diferencia estadistica 
Significativa (p>0.01). El peso final fue de 30.1 + 3.2 kg, 28.7+2.4kgy 27.8428 kg para la inclusién de 0, 10, 20 % segun corresponde. En cuanto al consumo de 
materia seca por kg de peso metabdlico, se observ 105.8 £215, 110.24 20.1y 
111.3 + 15.0 para el tratamiento 1, 2 y 3 respectivamente. En el consumo de ta leguminosa en g MS/kgPV"” se obtuvieron para el T2 11.02 + 2.014 y para T3 22.25 + 2.99, sin presentar signos de toxicidad. Con respecto a la conversion alimenticia, se calculé que para e! T1, fue de 6.31; para T2, 6.27 y para T3, 6.22. En el analisis econdémico, se consideré que el costo por kg de cada tratamiento fue de $ 1.14, $ 1.06, $ 0.99 para el tratamiento 1, 2 y 3 segun corresponde. De este trabajo se concluye que este tipo de engorda en confinamiento, con la inclusi6n de la leguminosa Leucaena leucocephala, es una aiternativa rentable para el productor de ovinos de las regiones tropicales. 

 



  

l.-INTRODUCCION. 

Ei déficit hidrico, que se vive en las regiones tropicales en la época de 

sequia, limita la produccién pecuaria debido a una deficiencia de forraje, la cual, 

no permite la manifestacién de su potencial productivo. 

Al depender en gran medida de las pasturas para cubrir los requerimientos 

nutricionales del ganado. es necesario buscar alternativas rentables, cuando 

escasean los pastos. 

Es conocido, que en las regiones tropicales existen oportunidades para un 

desarrollo sostenible por las riquezas biologicas (Clavero, 1996). Un ejempio de 

ello lo muestra Palma (1997), quien encontrd cerca de 100 especies arbéreas de 

la vegetacién de Colima, aprovechables por el ganado, ademas de otros usos 

posibles, de !os cuales, destacan en numero; las leguminosas arboreas. Una 

posibilidad es la Leucaena leucocephala, especie que se encuentra dentro de la 

familia lequminosae, que ha desempefiado un papel muy importante en el sector 

agropecuario en diversos paises, especialmente los que se encuentran en 

regiones tropicales y subtropicales (Paima, 1993). 

La Leucaena feucocephala es una planta forrajera que proporciona alimento 

para el ganado en cantidad y calidad aceptable, su atributo mas sobresaliente es 

su alto contenido de proteina, su habilidad de permanecer perenne y su alta 

palatabilidad (Pérez- Guerrero, 1979; Ruiz y Febles, 1987; Roman y Paima, 1995). 

Por otra parte, la produccién de carne ovina se considera como una 

alternativa para abastecer de proteina de origen animal, a una poblacion cada vez 

mas creciente como la que posee México.



  

—n nuestro pais existe una gran tradicién en el consumo de carne de 
borrego, derivandose una elevada demanda que sobrepasa la oferta nacional 
(Cruz, 1991). 

Asi mismo, en el trépico, ia cria de ovinos es una actividad complementaria 
a fa produccion de bovinos o al cultivo de arboles frutales (Alvarez,1985; Galina et 
al., 1992). En el caso de fos sistemas donde los ovinos son la unica actividad del 
rancho, la forma mas comun de su explotacién es ef pastoreo extensivo, ya sea en 
pastos natives o introducidos, los cuales ademas de ser baja su calidad nutritiva, 
Presentan una estacionalidad en su produccién de materia seca. Por lo tanto, la 
productividad de los ovinos en pastoreo en las regiones tropicales es 
considerablemente baja. De tal suerte, que se hace imprescindible buscar 
alternativas que permitan hacer rentable la produccion ovina tropical (Cruz, 1991). 

Bajo esta premisa y dado que la demanda y el costo que se paga por Kg de 
peso vivo por animal en pie es justificable, el presente trabajo pretende proponer 
un sistema de engorda de ovinos en confinamiento con una dieta integral con la 
inclusion de Leucaena leucocephala en el trépico seco de Colima.



  

lil. REVISION DE LITERATURA 

3.1.-Las leguminosas 

3.1.1,- Generalidades. 

El nombre de la famitia de las leguminosas (Leguminosae) se deriva de la 

palabra legumbre, que es el nombre de! tipo de fruto (vaina) caracteristico de las 

plantas de esta familia. Una {egumbre es un fruto (monocarpio), monocarpelar, que 

contiene una sola hilera de semillas y que hace su dehiscencia a io largo de dos 

suturas 0 costillas (Flores, 1983). 

Las leguminosas constituyen una de las mas extensas familias del reino 

vegetal, Gutteridge y Shelton (1994), sefialaron que son el tercer grupo de piantas 

con arriba de 18000 especies en 650 géneros 

La familia teguminosae, poseen una estructura compleja en los estadios 

floral y vegetativo, pero durante ta fructificacién estan bien diferenciadas, ya que 

ésta es la Unica familia que presenta semillas en legumbres. Existen en ella plantas 

arbustivas, aroéreas y herbaceas, muchas de ellas con tallos lefiosos (Machado y 

Menéndez, 1986 ). 

Asi mismo, Whitman (1976), Chongo y Galindo (1995) sefialaron que una 

de las caracteristicas principales de las leguminosas es su contenido de proteina, 

ademas de la presencia de carbohidratos, fibra, minerales (calcio, fosforo, hierro, 

potasio, entre otros) y su riqueza en vitaminas (complejo B, retinol), como también 

la presencia de compuestos lipidicos.



  

3.1.2.- Leguminosas arboreas 

Las leguminosas arbéreas son un grupo muy difundido de arboles y 

arbustos que existen en todo el pais, se les encuentra desde la frontera con los 

Estados Unidos, desde el centro de México hasta América Centra! (Flores, 1983; 

Garcia et af, 1996). 

Estas plantas tienen amplia versatilidad, son excelentes como fuentes de 

energia y proteina para rumiantes en pastoreo, se distinguen por su simbiosis con 

bacterias del género Rhizobium y con otros organismos intercambiantes de 

nitrégeno, ya que son capaces de fijar el nitrogeno atmosférico al suelo (Whiteman, 

1976; Chongo y Galindo, 1995; Febles et af. 1996). 

Cabe sefialar que a pesar de sus cualidades, existen limitantes entre las que 

se encuentran factores ecoldgicos, su lento establecimiento en algunas especies y 

por otro fado, fos factores antinutricionales o metabdlitos téxicos que limitan en 

muchos casos su utilizacién (Chongo y Galindo, 1995; Simdn, 1996; Febles ef ai., 

4996). 

3.1.3.- Importancia 

Algunas cualidades atractivas de las leguminosas arbéreas son; que 

permanecen con follaje durante la sequia, Utiles como cercas vivas, se emplean 

para proveer de sombra al ganado, se utilizan en programas de reforestacién, son 

una buena fuente de forraje, proteina y vitaminas para el ganado, en general la 

degradabilidad ruminal de los foilajes de leguminosas es alta, de 65 a 80% (Palma, 

1993; Escobar 1996). Varias especies de leguminosas contienen saponinas que 

pueden eliminar y reducir las poblaciones de protozoarios del rumen y de esta 

manera aumentar el flujo de proteina al intestino delgado (Escobar, 1996). 

En este renglén son las leguminosas en el tropico, especies que pueden 

favorecer al potencial productivo de la zona, considerando ta importancia que 

reviste su manejo en la alimentacién animal, se menciona que con el uso de las 

leguminosas se puede sobrepasar hasta el 30% de los limites actuales de 

produccion animal, en dependencia de las condiciones productivas (Jordan, 1992)



  

En los sistemas silvopastoriles se realizaron estudios sobre {a importancia 

de estas especies, las cuales pueden ser utilizadas como alimento para rumiantes. 

a este respecto Kaitho et a/ (1996), condujo un trabajo con 40 arboles 

multipropdsitos, para evaluar la palatabilidad en borregos, sobresaliendo dentro de 

su grupo de trabajo por su alto valor nutritivo y alta palatabilidad ia Leucaena 

feucocephala y Sesbania sesban . 

Por otra parte en el estado de Colima, Palma (1993), menciond Ia existencia 

de un numero importante de leguminosas arboreas de utilidad ganadera. Dentro de 

las que destacan la Leucaena leucocephala (Perez-Guerrero, 1991; Cervantes, 

1988) 

3.2.- La Leucaena leucocephata. 

3.2.1.-Descripcién botanica. 

La Leucaena leucocephala es conocida comtnmente como: guaje, huaje, 

vaxi, yage, (Niembro, 1986). 

El género Leucaena, de la familia Leguminosae y subfamilia Mimosoidae, es 

originaria de México y Centroameérica. Aun cuando 51 especies han sido 

sefialadas, estudios de herbario y campo sugieren que este numero se puede 

agrupar en 10 especies de validez irrefutable, nueve de fas cuales son nativas de 

México (Brewbaker et a/ ; 1972; 1976) 

El género caracteriza a plantas arbéreas o arbustivas sin espinas, de uno a 

18 metros de altura. Las hojas son compuestas y bipinnadas con folfolos. Las 

flores son blancas, rojizas o amarillas, estan colocadas en cabezuelas solitarias o 

en pares. Los frutos son vainas aplanadas, de tamajio variante entre especie, de 

hasta de 20 cm de largo y dos de ancho, disminuyendo algo en la base, de color 

café obscuro, todas las especies presentan niveles de mimosina desde moderados 

hasta elevados (Pérez- Guerrero, 1979). 

wa



  

3.2.2.- Distribucién. 

La Leucaena leucocephala es la especie mas estudiada debido a: su gran 

versatilidad, amplia distribucion en los trépicos y facil propagacién (Oakes, 1986). 

Seguin Niembro (1986), su distribucién corresponde de la vertiente del Golfo 

desde Tamaulipas hasta Yucatan y Quintana Roo, y vertiente de! Pacifico desde 

Sinaloa hasta Chiapas, forma parte de los bosques tropical subcaducifolio y 

tropical caducifolio 

3.2.3.- Caracteristicas Agronémicas. 

La Leucaena tiene una amplia adaptacién al medio, con una gran variedad 

de usos ademas compite con otras especies por poseer una combinacién unica de 

atributos (Shelton, 1996) 

La Leucaena se desarroila en muy diversas altitudes, que varian desde et 

nivel del mar hasta mas de 1500 m, estando muy relacionado su crecimiento con la 

latitud y la altura. En cuanto a precipitacién pluvial, se establece satisfactoriamente 

en areas con regimenes pluviométricos que van desde 400 a mas de 1500 mm 

(Eguiarte et a/., 1986). Aunque observaciones recientes en ei estado de Colima, 

indicaron una pobre adaptaci6n a las alturas superiores a 800 msnm, fenémeno 

posiblemente relacionado con las caracteristicas de! suelo (Macedo, 1997) 

Segun Hoizheimer y Voigtlander (1989), la Leucaena se desarrolla con una 

temperatura optima de 28°C y una minima de 10°C. 

Asimismo, se desarrolla en una gran diversidad de suelos, ocurriendo mejor 

én los alcalinos y con buena fertilidad y humedad (Pérez-Guerrero, 1979). Por otra 

parte, Shelton (1996), observé que esta especie tiene baja tolerancia a las 

heladas, a temperaturas frias, y a los suelos acidos (< 5) o mal drenados. El 

crecimiento inicial de la planta es relativamente lento, comparado con las 

leguminosas herbaceas (Pérez- Guerrero, 1979; Ruiz y Febles, 1987; Shelton, 

1996).



  

El! uso principal es como forraje de alta calidad para rumiantes, las hojas y 

tos tallos jovenes son altamente palatables y los rendimientos de forraje comestible 

estan en un rango de 3 a 30 ton de materia seca/ha/afio dependiendo, de fa 

fertilidad del sueto, distancia entre hileras, precipitacién, temperatura y del ataque 

de plagas (Shelton y Brewbaker, 1994). 

La Leucaena tiene como plaga, principalmente a un insecto denominado 

psilido (Heteropsylla cubana), que provoca una defoliacién a gran escala, esta 

susceptibilidad varia segtin la especie de Leucaena (Wheeler et a/ ., 1994 ). Con 

efectos econdmicos importantes, como lo sefiala el trabajo de Pérez- Guerrero 

(1991) y Moog (1992). 

3.3.- Valor Nutritivo. 

EI valor nutricional de las leguminosas arbéreas, radica principalmente en su 

alto contenido de proteina (Mora y Ramirez, 1989). El contenido de proteina bruta 

en hojas y tallos jovenes puede Hlegar hasta el 34% (NAS, 1977) 

Segun la revision hecha por Garcia et a/ (1996), sobre el valor nutritivo 

indicaron que, la Leucaena tiene un contenido de 29.2 % de proteina cruda, 19.2 % 

de fibra cruda, 10.5 % de cenizas, 1.9 % de calcio, 0.23 % de fésforo, 0.34 % de 

magnesio, 1.7 de potasio; 4.3 % de mimosina y 1.01 de taninos; asi como 237.5 

ppm carotenos. En este renglon, la Leucaena es un valioso ingrediente en raciones 

para e! ganado, las hojas constituyen aproximadamente el 20% del peso en verde 

de todo el forraje y contienen tres veces mas proteina que los tallos y ramas 

(Perez-Guerrero, 1983). 

Segun Diaz et a/ (1995), varios investigadores coinciden en el efecto 

mejorador de las leguminosas en las raciones para rumiantes, ademas sugieren 

que es posible substituir de manera parcial los suplementos alimenticios 

convencionales, sin afectar los parametros involucrados con la produccién y 

permitiendo disminuir sus costos. 

Asi mismo Msangi y Hardesty (1993), en Tanzania, mostraron que el vaior 

nutritivo de la Leucaena leucocephala en cuanto a PC (17.60 a 29.69%), resulto



  

ser superior a tres especies nativas que se consideren de uso comtin en ramoneo, 

Antidesma venosum, Margaritaria discoides, Phyllanthus reticulatus, que tiene 

(8.51 a 16.33%), resuitando por io tanto, en ingrediente importante en fa 

alimentacion animal 

Por su parte, Delgado y Rodriguez (1995), evaluaron a esta leguminosa 

encontrando, valores quimicos para proteina bruta de 32%, un bajo nivel de fibra 

cruda de 24%, con un contenido energético de 2.84 Mcal de EM/kg de MS y para 

la digestibilidad de la materia organica (DMO) de 66%. Por tos valores quimicos y 

DMO encontrados en esta leguminosa, para nuestras condiciones puede ser un 

alimento con alto potencial para ser utilizado en la ganaderia. 

La composicién de aminodcidos de Leucaena en semillas, vainas, y follaje 

es comparada con harina de soya, harina de pescado, y alfalfa en el cuadro 1. Los 

aminoacidos de la Leucaena son similar a la alfalfa, pero deficiente en aquellos 

que contienen azufre, por lo que, para una sintesis eficiente de microorganismos 

en el rumen seria adecuado realizar una suplementaci6n de estos aminoacidos 

(Garcia et al; 1996). 

Cuadro 1. Composicion comparativa de aminoacidos para soya, harina de pescado 
y Leucaena leucocephala (mg g “1N) 
  

              

Aminoacidos Harina de|Harina de} Alfatfa | Semillas Hojas Podas 
Soya | pescado Leucaena | Leucaena | Leucaena 

Cistina 106 69 7? 79 42-88 21 
Acido aspartico 756 625 1 643 864 432 
Metionina 88 175 96 64 88-100 42 
Treonina 244 269 290 138 266 133 
Serina 331 256 — 206 279 139 
Acido glutamico 1138 813 — 911 640 320 
Prolina 300 244 — 222 305 162 
Glicina 275 400 _— 285 278 139 
Alanina 275 394 — 205 314 165 
Valina 300 325 356 204 255-338 127 
\soleucina 294 256 290 148 244-653 422 
Leucina 488 475 494 283 444 222 
Tirosina 238 — 232 162 208-263 104 
Mimosina 0 0 0 763 343 172 
Fenilalanina 319 256 307 197 250-294 125 

Lisina 388 500 368 324 313-349 157 
Histidina 181 _ 139 158 112-135 56 
Arginina 463 375 357 493 294-349 147 
  

(Garcia et af; 1996)



  

3.3.1 Factores antinutricionates. 

Otra caracteristica de las leguminosas arbéreas, es fa presencia de 

compuestos antinutricionales, como los inhibidores de proteasas, lecitinas, factores 

Cianogénicos, fitatos, alcaloides, bociogénicos y taninos entre otros (D’Mello, 

1992) 

Los taninos condensados estan presentes en la mayoria de las especies de 

leucaena, aunque en cantidades variantes. Los niveles de 4-6 % encontrados en la 

Leucaena leucocephala, pueden ser suficientes para prevenir la destruccién de la 

proteina en el rumen, sin sobre-protegeria para su absorcién en el intestino 

delgado come lo indican Bamualim ef af (1984) y Shelton (1996). 

La Leucaena contiene una substancia llamada mimosina, su principal 

metabolito es el 3-hidroxi-4(1H)-piridina (DHP), al ser ésta degradada or ios 

microorganismos ruminales. Actua interfiriendo en la mitosis celular, interfiere en la 

incorporacién de yodo en la proteina de la gldndula tiroides, debido a esto, el DHP 

se considera un potente agente bociogénico. Sus efectos toxicos producen en los 

animales: alopecia, disminucién del apetito, salivacién excesiva, rechinar de 

dientes, incordinacion, hipertiroidismo y hasta la muerte. (Norton, 1994: Garcia et 

al, 1996). 

Estos efectos téxicos se presentan graduaimente y cuando la leucaena es 

administrada como dieta Unica, por periodos prolongados (Franzotin y Velloso, 

1986; Carvalho et a/., 1992; Balogun y Otchere, 1995). 

3.4. Produccién Ovina 

3.4.1. Sistemas de produccién ovina en México. 

En cuanto a la produccién de carne ovina en México, se encuentra 

estancada desde hace mas de cuarenta afios. Esto es paraddjico pues existe 

buena demanda de este tipo de carne, los precios se sostienen en un promedio 

satisfactorio y las condiciones ecolégicas de buena parte del pais son aptas para la



  

Produccién ovina. El deficit de oferta es cubierta cada vez mas por ovinos 
provenientes de Estados Unidos en pie 0 corderos congelados de Nueva Zelanda 

(Arbiza y De Lucas, 1996a). 

Los sistemas de produccién de carne ovina normaimente no tienen la 
especializaci6n y mucho menos la tecnificacién, es decir que {los recursos 
genéticos, de manejo nutritivo, repreductivo, y sanitario, sistemas de mercadeo, 
eficientes mataderos y frigorificos; casi siempre son descuidados y sera necesario 
acortar camino hacia esta direccién, para hacer mas rentable esta industria a nivel 
nacional (Arbiza y De Lucas, 1996a) 

Seguin Galina (1990), en México se pueden observar tres diferentes 

sistemas de produccién ovina: 

a).- Produccién de tana. 

Esta constituido principalmente por los productores dei Norte del pais 
dedicados a la produccién de lana, basan su alimentacién en pastos nativos del 
género Bouteloa. La ovinocultura de la region, esta asentada tanto en predios 
Particulares cuyas extensiones son variables, aunque en general tienden a ser 
superficies superiores a las 1000 Ha. Asi como predios ejidales, donde los 
agostaderos son de uso comunal. Los borregos tienen mestizaje de Ramboullet 
Que ocupan extensas Zonas de Zacatecas, San Luis Potosi, Durango, Nuevo Leén, 
Chihuahua y Coahuila. 

b).- Produccién de carne. 

Este tipo esta formado por ovinocultores dedicados a la produccién de 
carne, sobre todo para fa tradicional barbacoa, se localizan principaimente en el 
centro del pais como son: el estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala 
y Jalisco. En este tipo de produccién es una caracteristica la suplementacion 
alimenticia. Se ve fuertemente influenciado por la raza Suffolk, la principal fuente 
de ingresos es la venta de animates para abasto. 
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c).- Produccion de pie de cria. 

Este sistema es aquel en donde {os animales se tienen en praderas 

inducidas y con suplementacion, lo caracteriza la presencia de animales de raza 

pura, donde los propietarios buscan tener muchos titulos y campeonatos en ferias 

ganaderas locales y de esta manera cotizar a su pie de cria. 

En !a actualidad se estan incrementando las engordas para animales 

jovenes a adultos. Generaimente se usan granos ad libitum. Las ganancias de 

peso son muy altas, muchos obtienen ganancias hasta de 300 gramos diarios y 

conversiones de 3 6 4:1, el sostenimiento de este sistema tan oneroso dependera 

dei mantenimiento de los altos precios de venta del ganado en pie y la facilidad de 

obtener los granos (Arbiza y De Lucas, 1996a; Martinez y Amaro, 1994). 

Por otra parte, Arbiza y De Lucas (1996a), sefialaron que los sistemas 

tradicionales estan cambiando lentamente en estas dos ultimas décadas, ya se 

conecen explotaciones de ciclo completo y con aplicaciones tecnolégicas. Otra 

modalidad es ia de establecimientos que se dedican solo al engorde de ovinos, 

ya sea corderos como adultos, nacionales o provenientes de tos Estados Unidos, a 

pesar de estas transformaciones todavia dominan los sistemas tradicionales con 

una muy pobre eficiencia productiva, el objeto es ef ahorro o autoconsumo, los 

rebafios no mayores de 50 animales, con una actividad en gran medida familiar. 

3.4.2.-Produccion de ovinos en las regiones tropicales. 

La produccion de ovinos en el trépico es una actividad complementaria a la 

cria de bovinos, al cultivo de arboles frutales (limon, mango, naranja, platano, entre 

otros), u otras actividades de la agricultura (Alvarez, 1985; Galina, 1990). En 

condiciones de pastoreo Ja produccién ovina esta limitada principaimente por 

variaciones estacionales en la disponibilidad del forraje a través del afio (Diaz et 

al., 1990), la calidad nutricional de los pastos es baja en términos de contenido de



proteina cruda (PC) y de digestibilidad, lo que provoca una disminucién en el 

consumo voluntario (Murrieta, 1986). 

3.4.3.-Borrego Pelibuey. 

Del 90 al 95% de los ovinos explotados en las regiones tropicales 

corresponden a animales de raza de pelo (Gonzalez et al., 1991); de las cuales el 

borrego Pelibuey ofrece una serie de caracteristicas que le dan ventajas 

comparativas en la produccién con otras razas de clima tempiado, entre las cuales 

se tiene una baja estacionalidad, alta fertilidad y prolificidad aceptable (Galina et 

al., 1992; Mason, 1980). 

El borrego Pelibuey presenta un color de pelo de gran variacién, destacando 

el blanco, el tostado, rojo, pinto y negro. Son animates acornes en ambos sexos, el 

perfil es recto a ligeramente convexo, las orejas cortas y en posicién horizontal, el 

pelo que cubre el cuerpo es generalmente corto y grueso; en los machos, en el 

cuello y el pecho, el pelo es mas largo. Son ovinos de talla pequefia, con cuerpos 

angostos y angulosos, los pesos en los machos varian de los 40 a los 60 kg y en 

las hembras de 35 a 40 kg. El peso al nacer se encuentra alrededor de los 2.5 kg y 

se indican ganancias promedio de 100 g/dia con pesos al destete en machos de 

15.0 kg bajo condiciones de experimentacién (Arbiza y De Lucas, 1996b; Mason, 

1980). Por otro lado, en el cuadro 2, se resumen los trabajos de diferentes autores, 

sefialando el peso al nacimiento y al destete tanto en clima templado como tropical. 

Cuadro 2. Peso al nacimiento (PN) y peso al destete (PD) de corderos Pelibuey en 
diferentes ambientes. 

  

  

  
PN (kg) PD(kg) Clima Autor 

2.66 + 0.15 17.11 + 0.94 Templado Arboleya, et a/., 1995. 

2.7 + 0.05 14.1 + 0.33 Tropical Diaz, et al., 1993. 

25 +08 19 + 04 Tropicai Carrillo, 1987. 

2.0 + 0.15 150 + 05 Tropica! Pineda, 1997..



  

Estudios realizados por diferentes autores en ovinos Pelibuey, en distintas 

condiciones y sistemas de alimentaciOn. con el uso de pastos tropicales como 

unico recurso, se obtienen bajas ganancias de peso, caso contrario, con el uso de 

concentrados las ganancias de peso por dia superan los 180g, como se muestra 

en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Ganancia diaria de peso de ovinos Pelibuey bajo diferentes sistemas 

de alimentacion. 

  

%PC EM Mcai/kgMS Dieta GDP (g) Consumo/ Clima Autor 
aa . ganancia 

16 2.87 concentrado 191 5.2 tropical Martinez, 1991 
14 3.00 concentrado 234 6.2 templado cee 
_ _ P.Guinea 40 — tropical Torres et al, 1978 
_ _ P.Ferrer 30 _ tropical coe 
_ _ P.Estrelia 40 _ tropical . 
—_ — P.Estrelia 40-70 _ tropical Cruz, 1991 
16 2.80 Concentrado 494 8.4 tropical moe 

13.8 2.6 Concentrado 200 66 templado Aguilera et al; 1995 
~ _ P + Clitoria 162 _ tropical Pérez y Sosa, 1993 
_ _ P + conc 160 - tropical wees 
= = Clit+ conc «184 = __tropical 
  

(Pineda, 1997) 

En las condiciones de México, los corderos se sacrifican a un peso de 25 a 
35 kg debido al menor peso de las razas de pelo y al uso del cordero sacrificado 
para la elaboracién de platillos mas que para comercializarlo en cortes (Gutiérrez, 
1996).



  

IV. HIPOTESIS 

* La utilizacién de la leguminosa arbérea Leucaena leucocephala, en una 

dieta integral para ovinos, puede aumentar o igualar la eficiencia alimenticia y 

ganancia diaria de peso con aquella que no ia incluye.



  

V. OBJETIVOS 

5.1 Evaluar el consumo de una dieta para ovinos en confinamiento con ta 

inclusion de diferentes niveles de heno de Leucaena feucocephala. 

5.2 Evaluar la conversién alimenticia y ganancia diaria de peso, de los corderos 

en este mismo sistema durante la etapa de! destete al mercado. 

5.3 Realizar un analisis productivo y econdmico de la alimentacién antes 

mencionada.



  

Vi. MATERIALES Y METODOS 

Ubicaci6n. El presente trabajo se realiz6 en las instalaciones del médulo de 

demostracién pecuaria “Rancho Buenos Aires” del Comité Estatal para el Fomento 

y Proteccion Pecuaria de Colima, S.C. Ubicado en el municipio de Coquimatlan, 
Colima, México en el km 0.5 carretera al Chical, dentro de las coordenadas 

geograficas 19°03'-19°18' latitud norte y entre jos 104°06'-103°43' longitud oeste 

con una aititud de 300 msnm (SPP, 1981). 

Clima. Su clima es calido subhumedo con vientos dominantes del suroeste, 

fa temperatura media anual es de 25°C y la precipitacion pluvial media es de 800 a 

900 mm anuales, con lluvias de julio a septiembre (SPP, 1981). 

Material biolégico. Se utilizaron 12 corderos machos de la raza Pelibuey 

destetados, con edades promedio de 3.5 + 1.0 meses; los pesos promedio en kg 

de los corderos fueron T1 (16 + 2.1); T2 (15.14 +2.5) yT3 (13.54 2.3). 

Manejo de los corderos. Se realizé con base a el registro de nacimiento y 

peso de los corderos. Al iniciar el experimento, se practicd una desparasitacién 

tanto interma como externa y la aplicacién de vitaminas ADE a cada uno de los 

animales segun la dosis farmacologicas. Se colocaron dos individuos por corraleta 

techadas, donde se les proporciond agua y alimento ad libitum. La preparacion de! 

alimento se realizo semanalmente. El pesaje se registro cada semana (en ayunas) 

hasta que la mayoria de los animales llegara a un promedio de 30 kg ( peso al 

mercado). 

Tiempo. E! tiempo de la engorda fue de 12 semanas, con una semana de 

acostumbramiento a la dieta. Periodo en el cual la mayoria de los corderos 

alcanzaron los 30 kg de peso. 
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El precio en que se cotizaba el kg en pie por cordero en el afio en curso fue 

de $ 15.00 

Dietas. La composicién alimenticia y quimica se muestra en el cuadro 4, con 

caracteristicas isoproteicas e isocaléricas. Donde se denominé como tratamiento 4 

(T1) a la dieta con el 0% de inclusion de /eucaena, tratamiento 2 (T2) para el 10%, 

y para el tratamiento 3 (T3) la mayor inclusion de la leguminosa. 

Cuadro 4. Composicion de las dietas en los diferentes niveles de inclusién de heno 
de Leucaena leucocephala. 

  

  

  

Costo Nivel de inctusign de L. feucocephaia 
Ingrediente kg/alimento ($) 0% 10% 20% 

% inciusion % inclusion % inclusion 
Pasta de coco 2.3 5.0 5.0 5.0 
Pulido de arroz 1.6 38.00 38.00 38.0 
Melaza 0.9 10.00 10.00 10.00 
Pollinaza 0.85 34.00 24,00 44.00 
Urea 2 1.50 1.50 1.50 

Pasto Llanero 01 10.00 10.00 10.00 
(Andropogon gayanus) 

Sal mineral 18 0.50 0.50 0.50 
sai comun 0.5 1.00 1.00 4,00 
Leucaena 0.1 0 10,00 20.00 
PC(%) 20.68 20.52 20.08 
EM Mcal/ kg 3,03 2.96 2.94 
  

Dada la heterogeneidad en el peso de los corderos de cada tratamiento, los 

resultados se analizaron mediante un ANDEVA para un disefio de bloques 

completamente al azar, con tres tratamientos (inclusion de 0, 10 y 20% de heno de 

Leucaena leucocephala) en dietas integrales, y cuatro repeticiones por tratamiento; 

excepto en jas variables involucradas con el consumo, para las que se 

consideraron dos repeticiones. Siendo el propdsito de fos bloques, absorber al 

maximo la variabilidad de! material de experimentacién. Ademas se realizé un 

andlisis de Covarianza para peso inicial. Dichos analisis, se procesaron en el 

programa SAS. (Brunk, 1980; Martinez, 1988). 

Las variables que se consideraron fueron peso inicial (kg), peso final (kg), 

ganancia diaria de peso (kg), consumo de fa dieta integral (kg), consumo total de 
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materia seca/dia (kg), consumo total de materia seca en porcentaje, consumo en g 

‘MS/PV"” de L. leucocephala, conversion alimenticia, costo por kg de came.



  

Vil. RESULTADOS 

En el cuadro 5, se anotan los resultados obtenidos para la inclusion de 

diferentes niveles de Leucaena leucocephala. En el aspecto productivo no existid 

diferencia significativa (P>0.01) para ganancia diaria de peso y ganancia 

acumulada en el periodo de prueba, en donde el rango de produccién oscilo entre 

170 y 175 g de GDP para los diferentes tratamientos. 

Cuadro 5. Efectos productivos por la utilizacién de Leucaena leucocephala en 

dietas para ovinos en estabulacion 

  

Nivel de leucaena (%) 

  

  

Variables 0 10 20 P>0.01 

Productivas 

Peso final (kg) 30.1432 2874 2.4 27.84 2.8 

Ganancia de peso acumulado (kg) 14.14 3.09 13624 0.48 14.3 41.25 NS 

Ganancia diaria de peso (g) 175 + 87 172+ 90 4170 +99 NS 
  

En la grafica 1, se describe fa evolucién de la ganancia diaria de peso, 

mostrando una serie de altibajos. En donde se observ al inicio del experimento 

para el tratamiento con la inclusion del 20% de L. feucocephala, las menores 

ganancias hasta la cuarta semana, con dos descensos importantes en !a quinta y 

en la séptima semana, posterior a estos, se tuvieron dos incrementos 

compensatorios en la octava y onceava semana. Los otros tratamientos tienen un 

comportamiento similar entre ellos, pero con efectos detrimentales menos 

marcados. Asimismo, en ta cuarta semana se tuvo un crecimiento atractivo, 

considerando ganancias maximas aproximadas a los 300 g. 
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Grafica 1. Ganancia diaria de peso al utilizar diferentes niveles de inclusién de 

Leucaena leucocephala en dietas para ovinos en estabulacién. 

En cuanto al desarrollo de fa ganancia acumulada de peso en kg, los 

resultados se describen en la grafica 2, se observé un comportamiento tineal, en el 

andalisis de Covarianza se demostré para el peso vivo inicial un efecto estadistico 

altamente significativo en las condiciones del presente experimento (P<0.001). 
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Grafica 2. Evolucién de la ganancia de peso acumulada de los corderos con 
diferentes niveles de inclusion de L. leucocephala



  

En cuanto al consumo de materia seca total tampoco existid diferencia 

estadistica (P>0.01), en fo que se refiere al consumo en g MS/kg PV”, se obtuvo 

para los tres grupos un consumo alto ai registrarse un rango de 105 a 111 g, en 

cuanto al consumo de L. leucocephala para \os tratamientos que inciuyeron esta 

leguminosa, se obtuvo un nivel de 11 a 22 g por kg PV°”* (Cuadro 6) 

Cuadro 6. Efectos en el consumo por la utilizacién de diferentes niveles de 

Leucaena 
leucocephala en dietas para ovinos en estabulacion 

  

Nivel da jeucaena (%) 

  

Variables ao Os~—~<Cs—~iSCSCSCé OA 
Consumo 

Consumo de Leucaena/dia (g) - 107.9+40.3 206.24 57.3 

Consumo de Leucaena/dia (g/kg PV0.75) - 11.0242.01  22.2542.99 

Consumo total (kg)/dia. 4.10520.357 1.0794 0.343 1.05840.308 NS 

Consumo gMS/kgPV275 105.84 21.5 110.21 20.1 111.34 15.0 

Consumo en % *PVMS §.0541.9 46940.72 §.18 + 0.60 
  

“PVMS: Peso vivo en materia seca 

El consumo de materia seca expresado en kg de peso metabdlico, se 

muestra en la grafica 3. El tratamiento con la inclusi6n de! 20% de L. jeucocephala 

obtuvo ei] mejor resultado con un promedio de 111.3 g MS/kgPV" , los otros dos 

tratamientos mostraron un comportamiento semejante y segun el analisis 

estadistico no existid diferencia significativa (P>0.05). 
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Grafica 3.Comportamiento dei consumo expresado en kg de peso 
metabolico 

En el aspecto econémico, e! menor precio fue para ia mayor inclusion de la 

leguminosa arbérea, también con la mayor conversién alimenticia 6.22 kg por 1kg 

de aumento de peso, efecto similar se obtuvo en las otras dietas en cuanto a 

conversion alimenticia. Asimismo, al considerar el peso acumulado por la C.A. ya 

su vez por el costo de la dieta, el T3 demostré ser el mas econdmico ($88.056) 

con $ 13.3709 menos que el grupo testigo ($101.4269) y con respecto al T2 

($90.388) es $ 2.332 mas econdémico el tratamiento con ia mayor inclusion de la L. 

leucocephala. 

Cuadro 7. Comportamiento econdmico por ia utilizacién de diferentes niveles de 
Leucaena leucocephala en dietas para ovinos en estabulacion 

  

Nivel de leucaena (%) 

  

Variables 0 10 20 

Econémicas 

Coste dieta $/kg 4.14 4.06 0.99 

Costo de alimentacién animal/dia ($) 1.25 1.14 4.04 

Costo de alimentaciénitratamiento ($) 105.00 95.76 87.36 

Costo dieta x "CA x *GPA ($) 101.4269 90.388 88.056 

Conversién alimenticia 6.31 6.27 6.22 
  

*CA: conversion alimenticia. 
““GPA: ganancia de peso acumulado.



  

Vill. DISCUSION 

Los resultados del presente trabajo, fueron superiores a los sefalados en 

Condiciones de pastoreo, los cuales, indican rangos de 49 a 79 g de GDP para 

animales Pelibuey en pastoreo (Torres ef a/..1978). Al respecto, Gutiérrez (1996), 

sefial6 para animates de este tipo, en condiciones de pastoreo resultados que no 

alcanzaron los 100 g GDP/dia. Por otra parte, Pérez y Sosa (1993), al combinar el 

pastoreo con leguminosas y suplementacién, obtuvieron GDP de 150 a 160 g, 

resultados ligeramente inferiores a tos promedios de este trabajo. Asimismo, 

Wildeus y Fugle (1991), cuando supiementaron a corderos con 239 g por animai 

por dia de grano de maiz o harina de coco, en pastoreo de Guinea (Panicum 

maximum) y varias leguminosas, las ganancias maximas (g/dia) fueron para el 

suplemento de harina de coco (145), seguidas por los que recibieron maiz (113) y 
finalmente el grupo testigo(104), tales resultados fueron inferiores a los observados 

en el presente experimento. 

Por otra parte cuando se utilizé forraje de corte King Grass (Pennisetum 

Purpuream) mas suplementacion estratégica con melaza-urea las GDP que se 

obtuvieron fueron de 70 hasta 100 g y conversion alimenticia de 8.50 hasta 10.97 

(Perera y Albuernes, 1993a; 1993b). 

Al comparar los resultados con lo descrito en estabulacién y forraje de corte 

fueron similares los resultados a los de Huerta ef a/ (1995), quienes en los niveles 

de inclusion de 25 y 50 % de sacharina obteniendo GDP de 267 y 263 g con una 

conversion de 5.2 y 5.3 respectivamente y mejores a los niveles de 75 y 100 % de 

inclusion con 172 y 56 g GDP y conversién de 6.5 y 12.1; es de sefialar que la 

dieta total tuvo 60, 40 y 20 % de sorgo y 15, 10 y 5 % de soya para los niveles de 

sacharina con 25, 50 y 75 % de inclusién respectivamente.



  

Por otra parte Mc Clure et a/ (1991), cuando emplearon dietas con la 

inclusi6n de maiz, harina de soya y alfaifa, en corderos de pelo variaron las GDP 

de 170 a 220 g, pero razas de lana las ganancias maximas fueron de 370 g. Estos 

resultados son similares con el minimo rango sefialado por este autor y menores al 

maximo rango y a los resultados obtenidos con los animates que tuvieron influencia 

de razas de pelo. Similares tendencias, se obtendrian con los resultados sefialados 

por Pineda (1997), al utilizar hibridos de Pelibuey y sus cruzas con razas de lana 

en trdpico, quien al emplear una dieta similar, obtuvo GDP de 231 + 0.083. 

Al comparar estos resultados con Pelibuey en estabulacién en el trépico, 

Aguilera et a/ (1995) y Lopez et a/ (1995), quienes sefialaron resultados de 240 g 

inclusiones de 75 hasta 83 % de maiz en las dietas, resultan superiores a los 

resultados obtenidos en el presente trabajo, es necesario sefialar que el nivel 

utilizado de grano, provoca una vuinerabilidad del sistema y lo hace dependiente 

de insumos y tecnologia generada para otras condiciones, fenémeno que se busca 

contrarrestar con la produccién animal a partir de insumos con recursos genéticos 

tropicales y con la generacidn de alimentos en el rancho. (Martinez y Amaro, 1994; 

Arbiza y De Lucas, 1996a; Palma, 1997) 

Por otro lado, Romano (1989) abtuvo GDP de 205g con una conversion de 

7.5:1, aunque en este caso al aumentarse la ganancia de peso también se 

incremento la conversion, situacién que pudiera ser desfavorable en el aspecto 

econdmico y que en tos resultados obtenidos supera a jos sefalados por el 

presente autor. 

Ef porcentaje de inciusidn de 10 y 20% L. feucocephaila utilizado en este 

experimento para las dietas de fos ovinos, no tuvieron problemas, al no presentar 

sintomatologia de intoxicacion en el periodo de prueba (84 dias), trabajos como el 

de Adejumo y Ademosun (1991), sugieren en no exceder mas del 40 y 60% de 

inclusion en la dieta, para promover el crecimiento sin provocar efectos adversos, 

aunque Balogun y Otchere (1995), concluyeron que la inclusién de Leucaena arriba 

de! 40 % en corderos por 70 dias pueden causar toxicidad clinica. 
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EI comportamiento de consumo de alimento en gMS/ kg pv*?s | mostré una 

tendencia similar al obtenida por Pineda (1997), quién sefiaio consumos de 126.6 + 

5.26 gMS/ kg PV°® comparados con los del presente trabajo de 105.8 hasta 
111.3 gMS/ kg PV°”® Asimismo, Gutiérrez (1996), en diferentes ensayos observé 

las mismas tendencias dei Pelibuey al incrementar el consumo de alimento. 

Es de mencionar que en la quinta y séptima semana de desarrollo dei 

trabajo, et alimento se humedecid cambiando su estado, provocando rechazo por 

los animales, lo cual, generé las bajas ganancias de peso observadas en este 

periodo, posterior a estos descensos se obtienen ganancias compensatorias, que 

llegan a superar los 300 g GDP. Por otra parte, estas dietas son competitivas con 

la testigo y de menor costo, es posible que mejorando el ambiente en cual, se 

desarrollo el experimento, puedan mejorar su comportamiento productivo. Esto 

confirma lo dicho: por Martinez (1991), quien reviso diferentes trabajos con el 

proposito de mejorar el crecimiento de! borrego Pelibuey en confinamiento en clima 

tropical, indicaron que al reducir los efectos detrimentales de! ambiente, incluida la 

alimentacion, se obtienen ganancias de peso y de conversion alimenticia atractivas 

para la produccién comercial. 
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IX. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resuitades obtenidos, bajo las condiciones del 

experimento, se concluye que es una alternativa realizar engordas de ovinos en 

confinamiento con dietas integrales con la inclusién Leucaena feucocephala, 

iguaiando los resultados de GDP con el grupo testigo, a su vez mejorando ja 

conversién alimenticia. 

Ef tratamiento con ei 20% de inclusién results el mas econdémico y 

competitive en forma productiva. 

Se pueden obtener GDP de 170 a 175 g con [a inclusion de Leucaena 

leucocephala en corderos machos Pelibuey en estabulacion. 

Se concluye que se puede obtener un consumo de 105 a 111 g MS kg 

Iprr7s, 
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