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RESUMEN 

Este trabajQ exi:ie~imental. se llevó a cabo en· un rebaho ovino 

comercial, ubicado en el Municipio-de Teolovucan, Estado de 

México. 

El obJetivo del mismo cons1atl6 en analizar loa s1gu1entes 

par:.metrosi [ncremento de peso. Ganancia Diaria. Consumo 

Promedio, ConversiOn Alimenticia. ETic1encta Altmentictd y Costo 

BenaTicio. 

Se integraron tres lotes, cada uno de el los con 19, 14 y 58 

borregos entre machos y hembras, con los pesos vivo 1niciales 

promedio ae 10.s ! 1.os, 15.0 ! 2.09 v 27.7 ~ 4.05 kg para el 

lote 1, 2 y 3 respectivamente. El periodo de alimentac10n para el 

lote 1 ~ué de 103 dlas, para el lote 2 96 dlas y para el lote 3 

de 48 dlas. Todas los anima}eJ ~ueron alimentados con 83~ de 

cebada entera, 15% de pasta de soya y 2% de sales minerales y 

vitaminas, ademas Sf'! les suminiztrb agu~ Pota.ble a 11bre acceso. 

Entre los pr1nc1pales resultados so tuvo que cara e¡ lote 

hubo un tncr-emento de peso de 13.5 .=_ 2.95 kg, una gan"lr'lcta dlar1a 

de peso de 131.0 ~ 32 g, un consumo de dllmento promed10 cor dla 

de .679 kg, un~ conversión al1ment1c1a de 5.0:1 y una e~1c1enc1a 

al1mentlcia de 193 g~ cara el lote 2 hubo un incremento de peso 

de 16,9::. 5.86 kg, una ga.nancta diaria de peso de 176 .:!._ 64 g. 

consumo de alimento or·omed1o por dL:i. de .761 kg, conver-:=.16n 



al1mentic1a ce 4.3:1 y una efic1enc1a al1ment1c1a de 231 g y Ddra 

el lote 3 hubo un incremento de 13.1 ~ 2.82 kg, u~~ ganancia 

diar-ia de peso de 273 !; 58 g, un consumo de alimento promedio oot· 

dla de 1.089 kg, una converstOn alimenticia de 4.0:1 y una 

eficiencia alimenticia de 250 g. 

El late 3 presentó diferenc1us altamente signif1cat1vas 

(P<0.01) en ganancia de peso ,-es pecto a los ot,-os eles lotes 

mientras que estos 6lt1moa no presentat·on d1~er~rlc1aa (P>0.05), 

probablemente debiO a Que estos borregos ejercieron el 

crecimiento c:ornponsatario, ade:n~s de loa niveles de crotslna 

indicados. 

Se concluye que los mejores resultados se lograron en los 

animales del lote ::S, los cuales adem~s presentaron el meJOr" 

lndice de converalOn y ef1c1encla alimenticia. 



¡ N T R o o u e e ¡ o N 

Una de las necesidades prioritarias del hombre a trav~s de 

desarrollo evolu~1vo e histOrico ha sido el alimento para 

ceder subsistir. Prueba de ello es que en nuestros dlas sigue 

siendo tema de discus10n y de angustia tanto para los paises 

pobres cara los palses r1cos ante la explos16n demogr~fica. 

Se est1ma que para el atio 2000 habra 6 mil millones de seres 

humanos que sin duda alguna exige una enorme pr"esi6n la 

producci6n agropecuar·ia, para lograrse tal objetivo se requiere 

do ld clplica.c16n de innovaciones tecnolbgicas, Shimada <19871. 

Los borregos ~ueron los prtmaros dnimales qua domestic~ el 

hol'f\bre cara c1pl"'ovechar su carne, lana, pieles y leche hace 11.000 

afies en Asta Sudoccidental, Ter-rill C1972>. 

La mayot· parte de la pr'oducciOn ovina en el mundo y en 

México se desarrolla bajo condiciones pastoriles, donde el 

animal recibe poca O ninguna suplementaciOn, Orcasbei·ro 

Fer"n~ndez '1981). 

A pr1ncLplos del siglo, la producciOn ovina de MéKlCO llego 

a ser uno de los pilares de la Ganader"la Nacional; en ese tiempo 

el rebaho era da 16 millones de cabezas. Para el inicio de la 

década de los ochenta, la poblaci6n se redujo aproKimadamente a 6 

millones de cabezas. Rodrlguez y col. (1991); Hohenboken <19q2>. 



La PoblactOn, mund1al ovina· asciende a 1.2 billones de 

cabezas. Hohenbokén <i9'12> •. 

La produ·cci6n ovina "ª ha· visto 1 imita da por varice 

factores, entye estos tenemos a la mala nutr"icit:in. el 

desconocimiento de la evoluci6n de la ovtnocultura nacional, la 

baja eficiencia la r"eProducci6n, la p1·oducciOn no planeada, 

gran poblaciOn ovina Clependiente de estación de lluvias, la -falta 

de organ1zaclOn de los productores, el escaso uso de métodos 

modernos par"a la cr"ia y engor-da, los deficientes canales de 

comarc1alizaciOn, sobre todo en el trOplco, la ~alta de control 

de enfermedades, ·Falta de higiene e incentivos por paYte del 

gobierno haci.a los pr"oductores nacionales, Rodrlguez y col. 

'19.91); Consejo Norteamericano de Granos Forrajeros (s1n a.1'iol. 

Sin embargo, la demanda de carne de borrego ha ido 

aumento, lo que ha motivado a muchos ovinocultores y en ocasiones 

a personas oue na se dedicaban a esta actividad, por lo oue 

trat~ndoee de revitalizar esta actividad ganadera en varias 

p-:lrtes del p.:i1s, con ovinos de lana en l-1s zonas templadas v 

semidesbrticas v can ovinos de pelo principalmente an las zonas 

tropicales, aün cuando estos Olt1mos se han ido extendiendo en el 

territorio nacional, Rodriguez y col. <1991). 

La engorda de los borregos en sistomas intensivos, no solo 

es una pos 1bil1dad técnicamente, !H no qi..1e tambi ~n puede ser una 

actividad rentable para muchos ganaderos, Rodrlguez y col. 
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( 199ll. 

La mayor poblaeiOn borreguera se encuentt"a en ia zona centr·o 

de Mf!Mlco, la cual ha sido con61derada tr·adic1ondlmente como la 

zona borreguera. En ella se explota aproximadamente el 40'l. de la 

poblaciOn nacional ovina, estando constitu\da en su mayor parte 

por ganado criollo. La zona norte es la segunda en 1mportanc1a en 

el pals, aglutinando apro~imadamente el 35h de la poolac10n. Los 

estados con mayor población y tradic10n borreguera son en orden 

de importancia: Edo. de M~xico, Hidalqa, Puebl-3., Zacatecan, San 

Luis Potosi, Qaxdca, Durango y Coahuila. En ellos se encu~ntran 

aproximadamente el 75% del inventario nacional, Rod~\guez y col. 

( 1991). 

P~rez y la Secretaria de Agricultura y Ganaderla, citados 

por Ponce <1983> indican que la poblaciOn nacional ovina es pobre 

en calidad genbtica, ya Que m~s del 90% de esta se encuentra 

formada por borregos criollos y sOlo el 3.8% estA formada por 

razas especializadas. 

Nuevas t~cnicas en la producciOn ovina que nan s1do probadas 

en muchos paises europeos y en M~1dco, como: al Destete tl3mprano 

y engorda intensiva de corderos, b) Incrementar en el nümcro de 

la camada con el fin de incrementar la producc10n de C.:trne v ci 

Partos m:i.s ft·ecuantes coma resultado del contr"ol de empadr·es con 

dlas programados una alterndtivu para 1ncrement.a.r- la 

pr'oducciOn de carne, par"a el lo existen dos métodos a aol 1car: 1> 



Separar a los coroeros dentro de un corral durante la mitad del 

dla (ya sea el dla o la noche) de esta forma los corderos estar~n 

solos y tendrAn acceso a una ractOn concentrada a base de granos 

enteros y agua l imp1a, los corderos regresan con madres a la 

otra mitad del dla y 2> Proveer ~rea de al1mentac16n 

especlT1ca para corderos, en la cual s6lo ellos tendr~n acceso 

la ractOn concentradd. Ambos m~todos se practican a partir de las 

cuatro semanas de edad y son destetados complLitamente a las 6 

semanas de edad; los cuales podr.'J.n pesar entre 13 y 15 kg de peso 

vivo, dependiendo de al recibieron el apo..-t2 de leche materna 

adecuada, tendr~n una altmcntac16n ad ltbitum para alc.'lnzar un 

peso Optimo al mercado en corto tiempo, Consejo Norteamericano de 

Granos Forrajeros (Sin a~o). 

Los granos da cereales constituyen una clase de alimento de 

distribuciOn y aignificancia mundial, por t~rmino medlo contienen 

alrededor de un 10% de protelna, 60-70% da carbohidratos 

solubles, 4Y. de grasd y hast-'1 un JO"!. de -fibra cruda. Tienden a 

ser baJos en sustancias minerales y a tener cante ni do en 

calcio disponible demasiado baJo, de tal maner~ que GOn 

raquitOgenos. Los gr· anos de cereales son e~encialmente 

concentrados carbon~ceos y la contrapartida natural de los 

alimentos ricos on protelna en la producciOn de racionen para el 

ganado, ~u protelna es de "'alar biolOgico moderada, 

tendencia la ~alt<l de 11s1na,· los cuales requie~en 

suplementaciOn de protelna de origen animal v oleag1nasas, La 



c~bada, matz. sorgo y miJa son relativamente ~1cos en e~tracto 

soluble en éter, el malz ea el mAs def'1ctente en sustancias 

minerales, CasteJOn y Garrido C1965J. 

La cebada es considerada por todos como el cereal m~s 

eKt.endido en la al imentac10n de los animales domésticos, p•.1ede 

utilizarse sin ninguna restricc16n, cualquiera que sea la 

explotacibn animal1 contiene alrededor do 9:~ de valor protelco 

su totalidad aunque existen variedades superioras. La cebada, 

adam:tis de ser f'uente e)(celentl'3 de enorgla par"a. los rumiantes, 

proveo a la raci.On con bast.J.nto volumen, dPbida .al to 

contenido de f'ibr"a cruda (2/3> mAa que el milo, ~1endo la 

digestibilidad de sus almtdorms muyor que la del milo. Estas 

caracterlaticas, aunadas a su m~a bajo prec10 en ciertas épocas 

del atio, en comparacl~n con el milo, puedan hacer que la cebada 

sea el grano ideal p~ra la engorda de borregos en confinamiento. 

Por su alto contenido dl3 -fib,·a cr"uda evita loe problemas de 

enterotoxemia que suele frecuentemente atacar u los ovinas cuando 

son alimentados base oe gran cantidad de carboh1dratos, 

CasteJOn y Garrido {1?65>; Plan Lerma A5istenc1a TOcnlca t1965J. 

Rodrlguez y col. Cl991J mencionan qua la for"mulactOn d~ 

dleta para borregas e~ corral como cualquier o~ro tipo ce 

animales, se in1c1a con un buen dtseho de la d1et~, para llevarlo 

a cabo se debeí' tomar en cuenta var los -factores. dentro de l ·:is 

que se cuenta: el tipo de animal <especie, tamatio, r~1a, SBKO, 
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condiciOn. etc.) y el nivel de producciOn a Que queremos someter 

a los animales; la composic16n qulmicc nutricional de los 

ingredientes a utilizar, las ca,..acterlsticas flsicas de los 

componentes y de la mezcla final que se desea producir. Consiste 

simplemente en una serie de operaciones num~ricas tendientes 

cumplir con los 1·equisitos establecidos en el disel"io. 

Orcasberro Ct982>, menciona que para implantar el programa 

de alimentac16n de un r-ebal'1o deben considerarse, por un lado, loa 

requerimientos nutricionales de los animales y por otro, el 

contenido de 

organizaciones 

nutrientes 

cientlficas 

da los alimentos, Dife,..entes 

han preparado tablas con los 

requerimientos de los ovinos con diFer-entos edades y en distintos 

estados fiatol6gicos, as1 también tablas con el contenido 

promedio de nutrientes de los ingr-edientee de uso camón, En base 

a aeta tnformaci6n se puedan elaborar programas de alimentactOn 

con bastante eMact1tud para cond1c1oneg de corral, ya que el 

consumo de nutrientes puede modificarse alter'nando la cantidad y 

calidad de los ingr"edientas de la raci6n. 

Shimada C1987>, por su parte sugiere que para obtenerse 

in;ormaciOn composicional dos Tor-mas a partir de valorea 

tabulador; a partir dol an~lisis qulmJ.co de los al imantas. Log 

valores tabulados utilizan para obtener una tmagen general 

sobre la compcsic10n del al imanto, pera tiene como punto 

vulnerable el hecho que se elabora a part.ir de 1,1alores promedies. 

El an~lisis pro~tmal st bien es exacto depende de que la muestra 
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anallzada haya sido bien .formulada, la. desventaJa es de que 

requiere costo y tiempo para hacerlo. 

Arista y Ba~os <1984>, indican que la formulación de la 

dieta adecuada es de acuel""do a: Requer1m1entos nutl""1c1onales de 

la especie, eeg~n la variedad de que se trate, para lo cual 

también habrA de considerarse la edad. el pesa y la functbn 

zoot~cnica; costo y disponibilidad de los diTerentes alimentos 

utilizar, en relaciOn al aporte de sua valores nutr1ctonales. 

Gall (1972l indica que el crec1m1ento sent i ao 

bio10g1co se encuentra lntimamente rcldcionada con el metabolismo 

y con la organizaclOn de ststemaG viv1enteü el de 

unida des que autorreproducen. Un orqanis~o ~epresenta un 

sistema constituido por unidades que puoden aumentar en ni'.Jmero, 

aunque cantinuan siendo de la misma claae dentro Oc su respect1ya 

especie, por este hacho se admite el crecimiento como el aumen~o 

de tama?"lo de un sistem.l quo cont1nóa espect.ftcamente, P.s'.'J!:>ctos 

del sujeto que experimenta al cYecimiDnto: 

1.- Crecimiento coma slntesi~ de sustd.nc1as; en primer- lugar", el 

crecimiento indica la stntosis d~ compueotos orgAn1cas oc 

elevado peso molecular, especialmente prote1nas. Esta no 

slgniTica que las prote1nas sean sintetizadas tan salo, sino 

que son producidas de Terma que se mantienen en especific1dao 

tisular, celular a incluso individual. 

10 



2.- Crecimiento como reproducciOn id~ntica. EntYe los 

componentes de la célula existen algunos s1stemas con 

capacidad para autorreproducirse; estos pueden sar llamados 

"unidades biolOgicas elementales". 

3.- Crecimiento como un proceso celular. El CYectmiento de un 

organismo tiene lugar como un proceso celular mediante la 

multipl1cac10n de las c~lulas th1perplasta), aumento de 

tarr.a?'io celular <h1per-tr-of'ial f'or-maciOn de sustancias 

inteYcelulares. La hiper-trofia se da cuando supera el 

cat.abol1smo, una vez alcanzado este tamaho cena el 

crecimiento de la c~lula. 

4.- Crecimiento del organismo como un todo. El desarrollo animal 

tiende al ostablecimiento de ciertas conftguracionas o 

far-mas. Durante las pr·lmeras .fases del desal'"r-ol lo, los 

cambios morfogenOticos tienen lugaY esencialmente por la 

segregaciOn y diferencias de los tejidos. El cr-ecimtento 

animal puede consider-ar-se como el resultado de una oposiciOn 

de los procesos da anabolismo y de catabolismo cuando ambos 

procesos se equilibra~. el animal alcanza un estado estable 

tadultol. 

Cualquier intento para de.finir una teorla cuantitativa del 

cr-ec:tmlento debe resultar en primer lugar un factor esencial; no 

existe un~ curva general de crecimiento que pueda ser expresada 

por una formula universal. 

11 



RiQuelrne l1982J, indica que el cvecimiento de un animal está 

regulado por factores genéticos y factores del n1ea10 amo1ente. 

Los primeros determinan el tamai'io y des.arrol i.o m:t.ximo que 

alcanzar A animal. en tanto los segundos de los cuales la 

nutriciOn es el de mayor tmportanc1a, permiten que el animal 

alcance o no su potencial genético mAx1mo. 

El crecimiento es igual a cambios en el peso por var1aci6n 

en el tiempo y deoenderA del alimento consum1do, de la producc16n 

de calor y las masas de musculo del cuerpo, grasa, leche y lana. 

El crecimiento es el ..-esultado del flujo de nut..-1entes en las 

distintas fracciones del cuerpo, A..-b1za <1991>. 

R1qualme <1982>, tnd1ca que al examtna,... el patrbn de 

crec1m1ento post-natal de distintas espacies, se observa Quo la 

taaa de crecimiento en un momento dado, dopando del peso 1n1ctal 

y adem~s del peso -final Que alcanza dicha especie. La dependencia 

con el peso inicial y .ftnal ind&ca que la tasa de crec1m1ento 

estA relacionado con al desarrollo fts1ol6gtco y es proporcional 

a la di-fe1·oncia que e.o<iEte ent..-o el peso momento 

dete..-m1nada y el peso f1n..il que puede a.lcdn¿dr'. De esto, S!l 

posible visualiza..- una consecuencia importante del crecim1~nto 

post-nat.al, que se r-elactona con la s1m1litud en peso .final eritre 

animales de una misma r·aza, ai:tn cuando sufran suspensión 

l<l r:alid<1d o cantidad dE:> los nutt·ientes que r-ec1t:1a 

<siempre que la magnitud de esta insu~1c1encta no cauae datio 
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permanente despu~s del periodo de desnutr1c10nJ, y oue también ~e 

observa entre animales de distinto peso dl nacimiento. En ambos 

c~sos, los an1mal~s serán capaces de llegar dl mismo peso final, 

lo que con~1rma que el crecimiento no es una Tunc1bn de tiempo; 

es decir, la tasa de crecimiento no disminuye automAticamente 

porque aumenta la edad, sino del tama~o relativo que hd 

alcanzado. 

Los factores ambientales que m~s afectan el crec1m1ento 

post-natal que son responsables de la mayor parte de la 

variac16n no genétic~ en este car~ctor, pueden ñg~uparse baJo 

tres grandes incisos: nutricionules, clim~t1cos y do manejo. En 

la mayor parte do les casos, especialmente en e~plotacionas que 

utilizan alguna forma de pastoreo, es imposible distinguir los 

eTectcs inherentes a cada uno de ellos, Riquelme C1982J. 

El crecimiento termina en la madurez, cuando los tejidos han 

terminado su crectmtento segón Butte~Tteld y col. citados por 

Arb1¡a tl991). Estas autores a~irman que loe a~tmalc~ maduros son 

uquellos en que semanalmente las ganancias de peso son mlnimas 

donde los mósculos mAs el hueso han cesado de aumentar·. Este peso 

logra aproximaddmente a las dos atios de edad con un consumo 

sin restricciane~ del alimenta. Por ülttma, los ovinas m~e 

grandes crecen mAs rAp1do que los peaue~os. 

Crecimiento y desarrollo post-natal •. la tasa de crecimiento 

de los corderos estA determinada principalmente por el consumo de 

13 



eneYg1a en ralaciOn al peso vivo. Bajo condiciones ideales, la 

tasa de cYecimiento tiende a permaneceY relat1vomente consta~te 0 

oesde poco despu~s del nacimiento hasta que el an1mal alcanza 

apt'"OKlmadamente la rflLtdd de su peso adulto, luego declína 

progresivamente hasta cero cuando llega a estado adulto. La taaa 

de crecimiento y desarrollo relativo de los teJidos pueda ser 

modificado por la compos1c10n de la dieta, raza, sexo del animal 

y las condic1ones c'lmb1entales como enTermedaCJeg, temper-atur·a 

extYemos, Haresign <198ql. 

El concepto de deaar-rollo que tambiOn es utilizado en muchas 

disciplinas, puede consideYar como una .forrn.:i especial de 

crecimiento Ccrecim1ento d1ferenc1all, que es yesponsable de l~s 

d1ferenc1~s morfolOg1cas y funcionales de los distintos 6~gano~ a 

tejidos e incluso, entre animalec. Por de~lnlclOn, al das~Yrollo 

implica la diTerenciac16n de células aue t·ea liza casi 

completamente durante al periodo prQnatal y la 0~1~tcnc:~ de 

di~et"encias los distintos 

componentes c~rporales, R1quelme (1982J. 

Snimada 1.19871, indtca que el CY8c1m1ento compe,..satorio se 

def'1ne comu las ganancias de peso Pot· encima de lo nor·mal aue 

tienen los animales despu~s de un periodo m~s o menos prolongado 

de suba l 1ment.J.c 1 On. Ai:>t se observa que 

introducldos a un Yég1men inte11slvo de al1mentaciOn, son capaceE 

de lograr" aumento de peso en gramos o~ ilog1·3mos, dependiendo as 

la especia, cuando en cond1ciunos noYmales tal vez log1·ay1an la 
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ml t-3.d. La 'Jentaja que se obt.iene es que el productor compra 

animales flacos a un precio menor y la ganancia compensatoria 

ambos factores le permiten por tanto pagar el precio mAs alto de 

al imentact6n. 

Sores 

considerado 

col. <1988> t indican que por tradiciOn se ha 

al crec1m1ento compensatorio como un 1="en0menc 

producido por el incremento e~lraordinar10 en la ef1ciencia de 

utiltzaciOn de un -3.ltmento, cuando este se consume arriba del 

requerimiento de manten1m1ento de peso. Este fenbmeno se ha 

observado que s61a dura unu Gcmana o b1en alrededor de ocho 

semanas. 

Gonz~lez C1981>, indica que al crecimtento compensatorio se 

define como aquel ct·ec1mientc anormalmente r~pido en relac16n 

la edad, que muestran los animales alimentados ad libitum después 

de periodo de restr1cc16n nutricional. Esto ocurre 

PY l ne i pal mente porque la t. asa de dumento de p~so d!::!pende del 

potencial de crec1m1ento pyesente despubs de cierto tiempo. El 

autor concluye que loo an1malee Yestringidos de nutYlentes tienen 

wr1a edad f1siolOg1c~ menar, por lo que, el potencial de 

crec1miento ser~ mayor, 

ka nutrtc1~n lmol1ca divet·s~u reacciones qulm1cas y procesos 

~tsiolbg1coo que transforman las alimentos en tejiCos y 

~ctivldad, correspond~ la 1ngest16n, dtgest10n y absorcibn de los 

diferentes nutrientes. su transporte hacia todas las c~lulas del 
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cuerpo, asl como la eliminaciOn de elementos no uttltzables y 

productos de desechos del met.abol ismo, Maynard y col. < tq89J. 

La nutricibn as la ciencia del conoctmiento que mhs tncide 

en los costos de producciOn, ya que depende de la especie animal, 

representa entre 60 y 85Y. 1 de los cuales las granos ~arman la 

mayor parte1 obviamente es de gran 1mpat'tancia el reduc1Y el 

costo de estos concentrados, utilizando loa granas de menor costo 

y mayor valor alimenticio. Las maJores oconomla6 que se logren en 

ml ~rea de la alimentac16n tendr·~n por tanto el mayor impacta 

l~ eTic1encia general de la explotucibn, las ganancias econOmicaa 

del granjero y los precios de los productos pecuarios para el 

consumidor de lus mismoa, Pl..1n Let-ma. At;;istencia TGc:n1ca C1965J; 

Shimada ( l 987 J. 

Ce Alba (1983>, indic<l que la al 1mantac1~n animal no 

~nicamento la nutriciOn aplicada sino un arto complejo en Que 

Juegan un importante papal, no solo los principios nutric1anale? 

sino las ccon6micos; la alimantac16n daba ePtonderse como la 

serie di:! rn . .11·mas o p1 C-J-.:Ol!lmionto::. .a segu11· p.a1·a propG• c1on.:u- a las 

animales una nutr1ci~n adecuada, o sea Gobre lo que ~e da de 

comer, ingrediente, cantidades, nutre, Shimada 11987), 

Orcasber..-o ( 1983l' menciona quo la al imentaci6n en 

cond1c1ones de corral es su(llamE!nte variable en lo quo so re.fiera 

co:nposictOn de la raciOn y depende de la dispon1bil1dad Cle 

ingredientes en lae d1~erontes regiones a a trav•a del a~o. Lo 
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important6'.es ·que la ración a utilizar sea balanceada, es decir-, 

·que ,suministre ·a1 anlmal las pr-oporciones y cantidades adecuadas 

- de los.·nutrientes requeridos para un periodo de 24 her-as. 

B~imada citado por Magal'1a y col. (1988>, tndican que en la 

alimentaciOn de los rumiantes, lag caracter\sttcas de las 

prctelnas die~éticas a~ectan en ~ar-ma impor-tanta lo respuesta de 

los animales, uno de los ~actor-es 1nvolucradon en el procoso es 

la degradaciOn de estos nutrientes. La descomposic10n protétca en 

el medto rumlnal se inicia por la acción de las enzimas 

extracelulares de origen bacteriana y por la ~agocitosls ejercida 

r..or los protozoarios; las p..-otetnas que escapan a l,;i. dtgesttbn 

rumtnal son llamadas ~ob..-epasantes y cont1nüan au ~luJo lou 

compa..-timiontos po~tertores del tracto gautrotntoottnal. 

Shtmada (19871, menciona que el consumo voluntario es 

p..-obablemente el 'factor- mtis impoYtante desde el punto de vinta de 

la productividad pecua..-ia, ya que todas los dom~s pa..-~mat..-os como 

son la ganancia de µ1::so, la pr-oducciOn de loche, el Y. da pastura, 

el crecirntcnto da lana, etc. doponden en ~o..-ma a1recta del ~actor 

en cuestión, en tt:!rmin~n gcno..-ales se l.Ju5cu. que el anim-31 consu<na 

ya que esto se t..-aduce on mayaY produccibn. 

Ar biza ( 1991), menciona que ol consumo de al tmento aumenta 

hasta apr-oximadamente las 50 semanas y luego comienza a declinar. 

Esta dism1nci6n del consumo de alimentos Con la edad consiste en 

la declinaciOn de los valores d~l metabolismo basal con la edad. 
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Se observa también Que los animales grandes consumen mAs alimento 

que los peque~os cualquier edad. 61n emb8r"go, luego dl3 

homologarlos a escala por el peso maduro, las di+"erenc1as entre 

las variedades se reducen mucno. 

Arbiza <1991J, menciona que la eficiencia alimenticia se 

deTine como la relactOn de la ganancia de peso y el alimento 

consumido. Esta e~iciencid alimenticia se declina a medida que al 

animal progresa hacia su peso madu""º• La declinac16n de la 

eficiencia con respecto al peso del cue~po eG 11noal. La m~yol"" 

eficienciél observa dl nacer y es cor-:J a la madurez. Con el 

mismo peso, loa ovinos grandes poseen una mayor eftc1encta que 

los peque?ios. 

Orcasben"O <1982>, tnd1c.a que la al1mentac10n de corderos 

que se destinan Pª""ª la producct~n de carne es muy importante, 

tener presente que cuanto mayor sea al consumo de alimento, mayor 

ser~ la e~1c1encia del pt'"Oceso de producctOn; es ~oc1r, &e tendr~ 

una convera10n alim~nticla mAs .favorable. 

La mayorla de los diverso~ invest1gadores especlal1stas 

la matel""ta, coinc1den er. que las necesidades nutr1t1vas depenoen 

de vdrios .factores, ent,.e estos tenemoe: espacio, t"aza, edad, 

69)(0, pooo, a a na ne 1 e, estado 

genéticas, etc. Fern~ndoz y 

.f1a1ol6Q1co, 

Gl.lva.: (1969>; 

caracterlst1ca!l 

Trevil'io C197BJ1 

Villase1'1of' (1981); OrcasberTO CI982>; Ar·1sta y aatics !19641; 

Arbiza (1991); Rodrlguez y col. tl991>. 
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Trev l ?10 < 1 978 > , l ndi ca para 1 os cor de ros de 27 k g de peso 

vivo y con aumentos de peso diario de 150 g, requieren en la 

dieta un 12% de protelna cruda, 55% de T.N.O., 1.1 Mcal/kg dla da 

energla digestible, 0.23 g de calcio y 0.21 g da fOsf'oro/dla. 

Corderos del mismo peso, pero con aumentos diarios de peso de 130 

g, requieren un 8.2% de protetna cruda y 2.46 Mcal/kg dla da 

energla metabolizable. 

Andrews y Orskov (1969 y t970) trabajando can 5 dietas can 

diferentes concentraciones de pratelna cruda, encontraron que el 

Optimo es de 17.5, 15.0, 12.5 y 12.5% para pernos cot'poralea de 

20, 25, 30 y 35 kg respectivamente; todas las concentraciones 

proléicas para crac1mienta entre loa 16 y 40 kg de peso corporal 

f'ueron cercanas al 17.0, 15.o y 11.0X cuando el promedio de 

energla digestible fué de 3.6, 2.6 y 2.1/d13 re~pectivamente. 

Radrlguez. y col. (1991), hacen recomendaciones sobt"e el 

requerimiento de protalna cruda la dieta de 18.0, 15.0 y 12.0Y. 

para los pesos cot"porales de menos de 20, 20 a 30 y mayores de 30 

kg respectivamente, Pª""ª una ganancia diaria de peso de 250 g. 

Orcasberro (1982>, sugiere el consumo da materia seca por 

dla de 910 g para una ganancia dlarta de peso de 235 g. 

Necesidades de energla Qn la raciOn de ovinos para alcanzar 

distintas ganancias de peso, de acuerdo a Do Alba, citado por 

Ot"casbGrro (1982J, son los siguientes: ~) para 100 g de ganancia 

por dla 1.8 Mcal E M/kg de materia seca; b) para 200 de 
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ganancia por dla 2. 2 Mcal .E M/l<g de mater"1a seca y e> pa~·a 300 g 

de ganancia por dla 2.6 Mcal E M/kg de materia seca. 

Soriano (1983>. r"ecomienda los requerimientos nutrictonales 

promedio en base al peso vivo para hembras de 50-80 kgt 8.9% de 

protelna ~ruda, 2.4 de energla digestible Mcal/kg y S5'l. de T.N.O. 

Machos para engorda de 30 a 50 kg peso vivo requieren de 11% de 

protelna cruda, de ene~gta digestible 3.0 Mcal/kg y 68% de 

T.N.O.; sementales de 40 a 80 kg peso vJvo requieren de 9.5% de 

protelna cruda, energta d1gestible de 2.6 M~al/kg y 60% de T.N.O. 

y para corderos cmstetados de 10-30 kg peso vivo, requieren de 

16X de protelna cruda, 3.2 de enargla digestible Mcal/kg y 73% de 

T.N.O. La cantidad de protelnd e5 mA~ importante que la calidad, 

porque las bacterias que tienen en el rumen contribuyen 

producir los compuestos indispon1bles llamados amino~cidos que 

son necesarios para crecer, producir y reproducirse, 

Soriano C1983), indica que las necesidades del agua de beber· 

son importantes ya. qua bsta forma apYOi<imadamente 50'1. oel 

cuerpo del antmal, un ovino ac!'..1lto 1 c:omo tét"mino medio de lo~J 

animales adultos, connumon alrededor de q a 5 lit~os por dta, 106 

corderos en engorda mAs o menos la mitad de esta cantidad; 

Orcasberro <19821 1 indica que el sum1ntstr-o de agua li.mp1a es 

esencial para lcl producc10n EHdtosa, los ovinos no consumen 

cantidades adecuadas oe agua estancada y c.:on mal olor. El consumo 

de ~gua libre ea el m~s importante desde el punto de vista de 



man'!:!Jo del rebaho y estA afectado por los siguientes -Factoresi 1 > 

consurr,o de alimento, 2l consumo de nitrOgeno, 3> consumo de 

minerales, 4> temperatur·a del medio ambiente, 5) temperatura del 

agua, bJ estado -fis1olbgico del animal y 7) ejercicio. Un aspecto 

muy impoYtante es que siempre tengan disponible los animales 

este llquido preciado, asl se evitarA la condicibn de boca seca, 

Rodrlguez y col. ( ¡qq¡ J. 

En ovinos la -falt~ de energla en la raciOn alimenticia es 

probablemente la man1-festaciOn mAs com~n que se re-Fleja en una 

lentitud en el dasarrol lo, pbrdida de peso, -Fallas en la 

reproducciOn, mortalidad. Esta deficiencia es debida varias veces 

a la esca~a cantidad de alimento consumido; otras, a qu~ dichos 

alimentos son muy pobres enargla y en la mayorla de los ca~os 

a una combinaciOn de la causas anter10Ymente citadas. Es 

necesario hacer una adecuada combinaciOn de los alimentos 

disponibles para evitar esta situaciOn, FernAndez y GAlvez 

(19691; Trev1?1o (1978>; Roddguez y col. (1991). 

Arbi za < 1991 l, menciona que cuando un anima 1 aumenta de 

peso, también dumenta la pr-oporc1bn de grasa dol CU8r"PO y tJ,'.\Ja la 

proporc10n da hueso. La proporciOn de mUsculo es relativamente 

constante; los ovinos grandes tienen en general menos grasa y mAs 

hueso que los peque/\os, dado que los tejidos tienen modelo 

dl-farancial do crecimiento; ~stas di~ercncias se deben los 

d1farentas estados de madurez. Los Yesultados muestran que on la 

madu..-ez, los pesos de los tejido5 dif"ioren en los dos tipos. Sin 
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embargo, cua~do se expresan como una-proporc10n del peso del 

cuerpo hciy poca- diTet'encta. 

Rodrlguez y col. <1991>, indican que la composiciOn corporal 

puede variar dependiendo principalmente de dos factores: 

gen6ticos y del medio ambiente. Los ~actores genéticos, e~ 

general los ovinos de lana, pr-esentan un mayo1 rendimiento 

c:and.l, estando esta compuesta por un mayor Y. de mU.sc1.1lo de 

g~asa que para el caso da los ovinos da pelo. Fo~ ejemplo, ovinos 

como el palibuey y el Blackbelly, poseen müu~ulos m~s peque~os 

tienen menor graGa de caber-tura, el porcentaJ~ de hueso se 

encuentra elevado. El tipo de al1mentaci0n es el principal e+ecto 

del medio ambiente que mod1+'1ca l.:t compostc1Cn carpor-al de los 

ovinos. Cuando los animales son al trnentados dietas que 

propician una r~p1da ganancia de peso, se logra un menor- dopOs1to 

de grasa en el cuerpo. En tanto, dlatds que prop1c1an baJ~ 

ganancia de peso o dieta subbpt1ma en protelnaa, los animales 

tienden a depositat· tejido adiposo abundante. T~1rnb1én rnenc1ona.n 

qua elevados porcentaJCS de concentYado, pt·ovoc-:3n la stntcsis 

indeseable de grasa9 su~ve& de cobertura da los ovinos de l~n~. 

El sexo es 

los ovínos. 

~actor relevante sobre la composic10n corporal de 
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REVISION DE LA LITERATURA. 

FACTORES NUTRICIONALES QUE AFECTAN LA GANANCIA DE PES01 

Al EFECTO DE LA CONCENTRACION PROTEICA DE LA DIETA SOBRE LA 
GANANCIA DE PESO. 

Andrews y Orskov (19701, e-fectuaron mediciones las 

ganancias de peso de ovinos ontr-e m"lchoG y hembr-a9 durante su 

crec1miento de 16 a 40 kg de peso vivo; utilizaron cinco dietas 

de granos de cereales con una concentracibn de protelna cruda de 

10 a 20% y en tYes niveles de altmentac16n <baja, media y alta). 

La tasa de crecimiento no respondió linealmente al incremento 

la protelna de la dicta, obteni~ndose las ganancias de peso mAs 

elevadas con 17.5% de protelna cruda y las mAs reduc1dau con el 

10%. Loa resultados obtenidos sugieren que la concentracibn de 

pratelna cruda en las raciones para crecimiento deben ser de 

17.5, 15.0, 12.5 y 12.SY. para los pesos corpoYales de 20, 25, 30 

y 35 kg respectivamente. Los ~utores concluyon qua la 

concentrac 1 On de protelnas en raciOri 1'1fluye 

signi-f1cativamente sob,.-e la. ganancia. de poso de ovinos 

crecimiento. 

RanhotYa y Jordan <1966>, utilii-1ndo raciones con doa 

niveles de pYotelna cruda 12 y 14X, obtienen la ganancia de peso 

mAs rApido en ovinos con altos niveles de.protelna. 

23 



Bl EFECTO DE LA CONCENTRACION ENERGETICA DÉ. LA.:RACioN·· SOBRE 
LA GANANCIA DE PESO, 

Andl"'ews y Qysf..ov <19ó9). mostraron el eTecto ce raducir la 

concentrac16n de Energla Metabolizable <E.M. J:.en ·la r·aciOn de 

corderos hlbridos mediante el reemplazo de lü cebada !"'alada por 

una mezcla de avena rolada y ca~carilla de avena, de tal manel"'a 

que la concentrac16n oe E.M. Mcal/kg de materia seca var16 de 2.9 

en el gl""upo A cebada rolada hast.a 2.3 Mcal de E.11./kg ae materia 

seca en el grupo E avona ralada y cascdr1lld con esa var1ac1bn en 

la concentraciOn de E.M. en las ,..acionesi las ganancia.a de peso 

no fuel"'on di~erentes ~ntra los tratamientos, pero tendieron 

descender de grupo A a grupo E !280 a 230 g/dJ e igualmente la 

ganancia diaria de la canal descond16 en la mlsma dir~cc10n de 

145 g/d en el grupo A t1asta lC)5 g/d an ol gYupo ~ mostrAndose 

as1 el eTecto dol nivel y consumo de E.M. sobre las ganancias de 

peso, Asimismo, también compararon tres diP.tas basadas en cebaoa, 

avena y heno do pasto, encontrtindose diferencias sign1-f1c-.lt1vas 

en la ganancia de pes:..,, donde la ceo.:ic:ta f"ué de 340 gl~, avena 300 

g/d y el heno de pa~to do ;¿:20 <Jld¡ conf1rmAndose nuev.:\mentt::! la 

1mportanc1a que tienen los niveles y conoumo de E.M. e~ la 

ganancia de pesa. 

GOmez ccl. (19d2) 1 d~mostraron que incrementando las 

nivolos do energla en la dicta de 2.!6 a 2,9 Mea! de E.M.t~g d9 

materia seca, los bon-agos pelibuey tendit;;ron a meJar·.l1· l<le 

ganancias de peso y eficiencia alimenticia de 118 a 152 por 



an.imai y de 104 a 175 g r·espect1vamente. 

Cl EFECTO OE LA RELACION ENERGIA/PROTEINA SOBRE LA GANANCIA 
OE PEBO. 

Prestan (19671, realizando un eatudio sobre el eTecto de la 

,.elaciOn de la prote1na cruda digest1ole con la energla 

metabol 1zable, sobre la ganancia de peso en cot'"de,.os, obtuvieron 

las mAx1mas ganancids con la r-eldC16n de 23 g de pr-otelna cruda 

digestible par cada Mcal de E.M., mientras que can 14 g de P.c. 

digestible pe,. cada Mcal de E.M., la!:> ganancias de peso fueron 

significativamente menores. 

Romano <19811, estudiO una dieta con dif"erentes niveles de 

pr-otelna y oner"gl.::i. en bar-regos pelibuey, observo que el baJO 

nivel energético de la raciOn se convierte un factor l imi tanta 

las ganancias de peso. La uttlizaciOn de la p,-otelna cruda 

aportada por la dieta estJI. condicionada por ol nivel energ~ttco 

de la misma, ya que rio <:.e refleja ningun.;i r-ospuosta. Favorable en 

la ganancia de peso dl 1ncrernentarse el porcentaJe de pr'otelna 

cruda en la dteta, cuando el aporte energética es baJo. 

O> EFECTO DEL NIVEL V/O EL SISTEMn DE ALIMENTAC!Dr>I SOBRE LA 
GANANCIA OE PESO. 

Andrews y Or·skov <1970>, efectuaron estudios en corda,-os de 

cr·ec1miento, ut1l1za1·on cinco d1at~s con d1~erentes niveles de 

concentraciOn de pl'"atelna cr-uda digestible en un rango de 10 
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20º1., propot""tion&ndolas en t:.res niveles de altmentac1~n <caja. 

media y alta>. Independientemente de las concent,..ac1ones ou 

protelnd cruda de la dieto, obtuvteron las gananc1os de peso 

m:uc1mds en el nivel de alimentación alta <ad 11b1turn1. Lo!J 

autores concluyan que el nivel de alimentac16n ttene un a-fecto 

stgni+"icativo sobre las ganancias de ceso. Summer·s < 1978>, 

enc:ontrO e~ecto marcado ~obre las ganancias de peso en 

con:1eros, las mA1eimas ganancias de pe~a obtenida-o; en los stst17mas 

de alimentaciOn todo concentrado y concentradc y p~9t~rao que con 

aquellos alimentados ónlcamente a baso de pastoreo. 

El INFLUENCIA DEL SEXO SOBRE LA GANANCIA DE PESO. 

Rodrlguaz y col. ( 1991), mencion.:tn que cuanco se al imantan 

borregos machos y hembras con la mism~ dieta, Jos primeros 

ganarAn m~s r~pi darr.ente peso qua las segundas. Las nembras de 

lana crocen cl.pro1dmadamente •Jn 10 b 15~. meqo8 rhp1do en 

comparacic'.ln a los machos. Para el caso 02 los ov111os de pelo, esa 

difet·encia es d":! 15 ;i 20Y.. Las hembras ,31 gana~· peso con menor 

veloctaad, depos1tar~n ~~s grasa corporal QUP los n:~cnos. Lo3 

ovinos castrados se comportan en nivel intermedlo ent1·e 

enteros y hembras. 

Mclt·ttnez y cal. (1990) 1 trabaJandocon bor..-egos oel1buey 

castrados y no castrudos. obt•J.tiEHOn los s1gu1ente.-,,; resulta.deo::;: 

par.;i los castrados 140 contt·.J 180 de GüP, convers10n 



alimenticia de 10.3 contYa 7.B:l y grasa interna 1.72 contra 

1. J7, quedando de manifiesto la. influencia que tiene el se~o 

sobl'"e las. gananc1_as de ·peso. 

AndreW-a ·-y- O~l:lkov <1970>, encontraron que los machos tienden 

-a crecer m~s rApido·que· las hembrás en un 15%, independientemente 

ael nivel de pl'"otetna Cl'"uda de la raciOn y los niveles de 

al imentaciOn. 

Braford y Spurlock <1969>, mencionan ganancias de peso 

superiol'"es animales enteros de 15 a 23X al compararlos con 

aninldlea castrados y sac:r1ficados a los 7 ll. B meses da edad, 

tanto en sistemas de explotac10n intensiva como en extensiva. 

Hafez <1972l menciona que al macho posee menol'" tejido 

adiposo que la hombra y en consecuenc1a puede lransfol'"mdr el 

alimento consumido en peso corpol'"al con mayal'" eficiencia ya que 

la formaciOn de un kg de tejido adipo50 requiere m~s alimento que 

la producc16n de müsculo a hueso. 

Ever1tt y Juyy Cl966l, encontraron que los bOrl'"ogos machos 

ganaron peso mAs rAp ido que J as hembl'"as en un 11 ºl., también 

expresan que no hubo d1~erenc1a entre animales castrados y 

enteros, aunque lds gdndnc1as mAs altas ~ueron en ostas ~ltimos. 

Estrada y col. <1988), trabaJanda con bovlnos da carne con 

d1~erentes razas en el norte del pa!s, encontr~•on que los m•chos 

se comportaron super-iot·es en las ganancias de peso con respecta a 
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las hembras. 

Smith y col. Cl964J, sehalan que el sexo tiene 1n~lue~=1a 

sobre las ganancias de peso, peso al ndctmtento, peso al cestete. 

peso Ttnal p~tnc1palmente, siendo el macno sign1~1cat1vamente más 

pesa~o _qua la hembra. 



-·;o : ':' ,.··_,:, .. · 

2> Evaluar lo~/lndices __ dÉl.-_conversiOn alim~ntic;ia bajo aate 

sistema. 

3) Estimar los niveles de consumo. 

4) Analiz.¡.r el costa-beneficio de la engorda. 
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M A T E R I A L V ME TODOS 

Este e)(perimento se 1 levb a c:abo en uria e>1plotaci6n 

comercial ovina, localizada en el Mun1cip10 de Teoloyucan, Estado 

de México (19º45'55" Latitud norte y 99º11'04" longitud oeste>, 

siendo el clima templado con lluvias 

precipitacibn pluvial anual de 574.9 mm, con una tempet·atura 

media anual de 17.SºC, correspondiente a la clas1f1cac1bn de 

KClppen. * 

Para lo cual se formaron tr~s lotes de animales a saber: 

Lote con 19 corderos (7 machos y 12 hembr"asl de raza 

criolla, c:on una edad promedio de 6 semanas y con un peGO vtvo 

inicial promedio de 10.5 ~ 1.05 kg. 

Lote 2 con 14 cot"der-os (6 macho!:; y 8 hemt:rasl de r-aza 

erial la, con una edad en promedio de 10 semanas y con un peso 

vivo inicial pro~edio do 15.0 ~ 2.09 kg. 

Lote 3 con 58 borregos \37 machos y 21 hembras) de ra.~a 

c:riol la, con edad de 10 meses p~omadto y con un peso 

inicial promedio de 27.7 ~ 4.05 kg. 

Los dos primeros lotes de cardaron proceder de la misma 

granJa y el ~ltimo lote, pt·ocede del Et;ta.do do San Luis Potost. 

Datos cl1mdtolOg1cos pr·oporc1onados por la 01~1s16~ 

Hidrométr"iCi'I en el Valle de M~><ico, de la Comisibn N-3~. del 
Agua-SARH 1989. 

TfS!S CON;] 
FALi.A ! e c:.·.:e¡.;¡¡ 
·--·-·-··-····' ........... ---
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Los tres lotes de animales se desparasitaron previamente 

tanto interna como externamente, asl también se les aplicO el 

toxolde-bacterina contra la enterotoMemia. Dichos animales fueron 

alojados en co~rales provistos de techos y Area de descanso con 

piso de concreto, comederos no automAticos, bebederos automAticos 

en los dos primeros lotes y para el 3 se adaptaron tambos. 

Los tres lotee de an1malos recibieron una dieta compuesta de 

63.0Y. de cebada entera con cascarilla, 15.0X de pasta de soya y 

2.0% do sales y vitaminas, la fOrmula del Consejo Norteamericano 

de Granos Forrajeros <sin a~o); el anAlisis bromatolOgico indica 

que Lllcha d1eta presenta lo a1guientoi 89.4% de materia seca, 

10.6% de humedad, 14,BX de protolna cruda y 4.83Y. da extracto 

et~reo. 

El sistema de altmentaciOn y agua potable ea ad libitum, 

toniando una durac10n oara el lote 1 de 103 dlas, para ol lote 2 

de 96 dlas y para el 3 de 48 dtas. Cabe so~alar que para 

obtenorse estas medidas ~e tuvo que hacer un ajusta de tiempo 

<dtasl, ya que los anim~los no alcan;aron al poso do mercado al 

mismo tiempo. El consumo de alimento obtuvo mediante la 

di~erencia da lo QTrec1do con lo rechazado, para ello, se les 

proporciono el 5% do su peso vivo por animal; se llevaron los 

registros de consumo de la dieta diariamente por corral. asl como 

lo~ ,-eg1s~ros de incremento de peso; por ~ecesidad del productor 

el pes~Je se realizO cada 8 dlas antes de o~recarles la dieta. Oe 
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esta mane..-a nos pel"'miti6 analiza,· los siguientes par"Ametrosz las 

ganancias d1a~ias de peso, conveYsi6n al1menttcia y eTtciP.~Ctd de 

del al imanto, niveles de consumo y costo de 

producci6n. E-FectuAndose un anAl is is de va,· tanza P.J.r"a los 

promedios de ganancia d1al"'ia de peso pal"'a los tl"'es lotes, para 

ello se utilizb el procesado..- estadtstico SAS, para ve..- las 

diTeYencias entre los tres lotes. 
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RESULTADOS V O I S C U S l O N 

El peso vivo inicial <PVI) para el lote 1 Tué de 10.5, par""a 

el lote 2 de 15.0 y para el lote 3 de 27.7 l<g; el peso vivo final 

<PVF> en el mismo orden Tue de 24.0, 31.9 y 40.8 kg, lo que 

significa que tuvieron un inct·emento de peso de 13.5, 16.9 y 13.1 

kg en 103, 96 y 48 dlaa respectivamente, lo cual r-epresenta en 

gananc1.i diar1a pr"omedio (GDP> de 131, 176 y 273 g para el lota 1 

2 y 3, mientras que la eficienc~a de utiltzaci6n de alimento fué 

de 193, 231 y 250 g; el lndlce de conven;i6n al iment1cia par-a el 

lote 1, 2 y 3 Tub de 5.0: 1, 4,3: 1 y 4.0: l; las niveles de consumo 

de alimento en promedio por animal para el lote 1, 2 y 3 iue de 

70, 73.t y 52.3 kg, dando en pr-omed10 diar-io de 0.679, Q,761 y 

1.089 kg. El an~l1sia de varianza nos indica Que en el lote 3 

hubo diferencia estadlstica altamente.signi~icativa <P<0.01> 

ganancia de peso con respecto a los otros dos lotes, mientras Que 

estos dos ültimos no pr-esonta,..-on di-fer-encía <P>0.05). EEito se 

debiO p,..-obableme~te que ~stos animales desarrollaron el 

crecimiento compensatorio. Estos datos se observan en el cuadro 1 

y 2. 

El costo beneficio fue de la siguiente manera: para el lote 

se invirtiO $ 136,485,63 en promedio por borrego y se obtuvo 

por concepto de utilidad$ 26,714.37 103 d1as; para el lote 2 

se 1nvirt1b $ 162,731.79 en p,..-omedio y se.obtuvo una utilidad de 

$ 54 1 198.21 eri 9ó d\as; para el loto 3 se 1nvirtiO $ 210,929.38 
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t•esult.aoo de la venta en p1e a :razOn de'*' 6.S»iO~OO/kg; t>• costo 

de p1·oduccibn por kilogramo de carne .ful? ces 5,598.93, 4.'"'81. 17 

y 3,837.'36 para el lote 1, 2 y 3 respec:t1 ..... amente. lo que se 

En base a los resultados obtenidos, despubs d~ una serie de 

an~lis1s, podemos observar a gr~ndes rasgos, que los animales del 

lote 3 lograron obtener los me Jor"es µar~metros co11H .. 1: gana ne la 

diaria promedio <GOP), indice de corver·s16n ef-1c1encia 

alimenticia con respecto a los dos primeros lotes, esto ge deb1b 

probablemente parte a que estos ba1·regos desarrollaron el 

fenOmena de c1·oc1m1ent.a compensator·10, d.l set sometido~ 

alimentac:10n ad l1bi~urr1, carac:terizAndose mayor 

aprovechamiento de nutrientos pard trans.formarlo en protelna 

energ\a de la dieta, lo que concuerda con lo r·eportado por Sores 

y col. <1988) y Gonzh.le:: (1981 y 1992). 

La respuesta de los rumiantes al crec:1mlento com~ensator10 

va.ria principalmente poi'" la odad, la seve•·111-<.d y la duraclbn de 

la reslr·icc10n nutl'"icional, la eHt.ens1bn dG ld ~a.se de 

recuperacibn, asl como el contenido de energla y compuestos 

nitrogenados de la di~t~, en general se acepta que la respuesta a 

éste -fenOmeno ocu,.., e or1As notar 1 amente ef"tt·e l u 20 o\ a.¿, en 

reatl""tcc16n a que hayan sido sometidos los an1mnles 



anterioridad. se ha visto que la Tase de recuperación t·equ1ere 

mAs tiempo que la restricción nutr1ctonal, en nuestro caso, los 

animales Tueron tra1dos del Estado de San Luls Potosi, con un 

estado nutric1onal pobre <Tlacos>, lo que indica que estos 

padecieron una larga penuria nutricional, ya que en la 

diaria promedio mostraron unirormidad los 48 

alimentación. 

ganancia 

dlas de 

Aparte do su estado nutric1onal pobre, también debemos 

considerar lo~ niveles de protetna cruda en la dieta, de ~cuerdo 

a su peso corporal 27.7 kg de peso viva inicial ésta debla de ser 

de 15Y. contra 14.BY. de P.C. de la dieta utilizada, por lo tanto 

la deTtctencia es mlnima, por lo que les aTect6 

s1gniTicativamente 0 ya que una semana después del periodo de 

alimentación alcanzaron los 30 kg de peso vivo, si recordamos que 

pard esta peso corporal el requerimiento de protelna cruda es de 

12.5~, mencionado por Andrews y Drskov C1970>, obviamente las 

necesldades proteicas fueron superadas, sobre este punto conviene 

recordur que por encima da estos niveles de protelna no so 

traduce en la tasa de crecimiento, pero en cambio se elevan los 

costos de producc10n qua va en detrimento de la e~iciencia 

productiva. 

Los curderos del lote l y 2 obtuvieron resultados regulares, 

qutz~s tuvieron como llmttante en la ganancia de peso los niveles 

de protelna cruda de la d1eta, ya qua suS pesos iniciales como 

recordamos fueron de 10.5 y 15.0 kg respectivamente; para estos 
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pesos los t·Equer1miantas ::ie pt'otelna recorneno¿,do po,· .:ir.a•«:.-..$ 

01·gkcv (1'17(1) son de 17.:,~~. m1ent• ~s CH.1e i;ot,;r<1yuez y ce.:. . _Qq!, 

msncionan 

P.C., en eí caso c::1e los c0Yde1·os del lott:o ~ 1 .;i.¡;;¿¡nzar.do ~1 Dt:?SC 

vivo -Final <PVF) de Z4.0 l<'q, poY lo tanto:J, Tue,..on l•:is m~s 

af"ectados en este sentido; los corderos de¡ lote 2 d.JCanz.,¡r·on .:::?.1. 

PVF de 31.9 r.g de•ndsiada !:arde; ha sido oemost.:"<-ldw que .i.o:: 

r-equu,- i mi en tos de r.c. d1smi1;vyendo conf'or me se van 

incrementando los pesos corporales oe los an1m~les. 

Una va1·1able que debemos considel"'clr eser. •elac1bn al p~so 

vtvo inicial tPVI I con respecto las g~nancia~ de pese 

poaterior"ea; para al lote 1 hubo un incramento c:Je th~So de t3.= 

kg, para el lote ~ un incremento d~ peso de .~.9 kg y p~·-~ e. 

lote 3 un inc,..emento de peso de 13. l Yg, lo cual .:.·rn::,_11;,·da cor> 

los reportados por Mart.l ne::: col. < 199(,1 el Canse J:.~ 

Norteamericano do Grünos ForraJer"os Cs1n a.No). 

En cuanto a la6 ganancias dl3r13s promedio (GQP) aue 

Obt.uvleron est'3s .fueron de 131. 176 y 273 g p.Jtd el l'J!.•:> l, 2 / 3 

respectivamente, al ~ompara1·las 

Consejo Norteamer·1cano de G .... ar,oc;; for·r·a;eros • ,,.¡., ai"ioi, tYaO.J;.,inao 

con la misma dieta, obtuv)P.• on 169 1 ~.•)4 y 43(, g can lo:; pesos 

in1ctales de 14,4, 1s.i: -:!>..1• lE'• '.0-: 

a las ganancias de pesa, concoYóanao :on los t·esult.:.üos obt.e111ao~ 

TESIS CON 
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en el presente trabajo. 

Plan Lerma de Asistencia T~cnica ( ¡q65J, tr"abaJando con 

borregos criollos y ut1llzando una dieta a base de cebada entera 

y sorgo entero, sin especi~icar de algUn suplemento proteico ni 

el contenido de nutrientes, lograron obtener 167. l g con cebada y 

184.3 g con sorgo, pera con lndices de conversiOn alimenticia 

bascante elevados de 9.8:1 y 9.4:1 respectivamente. 

Ou base citado por Treviho <1978), utilizando una dieta 

base de sorgo entera 80.0%, 20X suplemento protelco (32% de 

P.C.J, minerales y antibiOticos, lograron obtener 

diaria de 249 g. 

ganancia 

Las conver"siones alimenticias ~ueron para el lote 1, 2 y 3 

de 5.0:1, 4.3:1 y 4.0:1 respectivamente, al compararlas con las 

reportadas por el Consejo Norteamericano de Granos ForraJor"os 

<sin aho), trabajando con la misma dieta lograron obtener de 

4.9:1, 3.2:l y 2.1:1 para lo9 pesos 1ntciales de 14.4, 15.0 y 

18.4 kg respect 1 vamente; estos va lores co 1 nci den c:on los 

re5ultados en el pro~ente trabajo, e~ decir, mostraron una mayor 

eF1c:iencia en el aprovechamiento de los nutrientes los borregos 

da maym- pa~o inicial; Plan Ler-m.:i do Anistencia T~cnica ( 1965>, 

repor-ta conversiones alimentic1aG do 9.8: l pura la cebada entera 

y 9.4:1 para al sor"go entero, lo cual indica que la dieta 

utilizada es sumamente pobre en nutriente~. 
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Hast.a aqu\ se ha discutido sobre los. niveles de P.C. de }.:¡ 

dleta y que posiblemante influyeron en cuar>to a l 1;: gan.anc1.,:; :;¡i;: 

peso y l.a-s conversiones al iment1c1as en corderos, po,- :s•...19 

c:aractertst.:c:as desc,.-itas; sin emba,.-go, los ntvele<s de eni=.-g\a 

tambi~n in~luyen s1gni~icativamente en la tasa C8 c,.-ecimlento v 

que lamentablemente no se 1ncluyb en el an~l is is bro;natolbgtco; 

dlversoa investigadores especialistas en la materia de nut,.-ic16n 

sehalan la ¡mportancia que tiene en l~ al 1ment-lc:ibn de los 

animales; cuando hay una da~iciencia de energ1a la dieta, se 

rcTleJa de di~erentss maneras, como; atrasa en el c1·ecimianto, 

p~rdida de peso, ~alias en la reproducción y predisposictbn 

enTermedades 1 Fern~nddez y GAlve~ (1969>; Trev1~0 <19781: Pa,.-tida 

(l989l; Mar·tlnez y col. (1990¡; Rodrlguez y col. 11991> mencionan 

que cuando al uporte de enet·gta es el adecuado, los animales 

tienden consumir m~s materia secu tambi~n aumenta la 

digestibilidad; mtent,.-as qua Romera <1981> enfatiza que cuando 

los niveles da onergla de dieta son baJas, afecta la ta$3 ce 

crecimiento, aó.n cuando se elevan los niveles de ptote\na crudd, 

hay una t·espuesta pa9itiva, lo anterior denota una correlac10n 

de estos elementos. 

Las diforancias que se han encontrado referente a par~mo~ ·os 

productivos, independientemente de los niveles de prote:lno d~ L• 

dieta indicado pueden ab·ibuirse a que en pt·1mer luga,, las 

condiciones de maneJo en el presente trabajo f"ut0!1·on todC' lo 

bueno que pudieron habe1· sido, en segunco lugar, l::is animales con 
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que se trabajo no eran de razas especializaoas y quiz~s su 

ootenc1alidad genét~ca no les perm1tiO maximo aesarro~io. Su 

c:arJacidad p.::~r"a la proouccíbn de cat·ne es menor que la de ias 

,-,.,.;:.,1s espec1al1z<:tdas, -f'odr·iguez Y c_ol Cl99ll y e1i t?,...cer lugar·, 

l.;l dieta utilizad¿¡ J:i'3ra este ·trabajo, quizA la vat""iedad y calidad 

de lo cebadg, haya sido inf"erior a la Que han utilizado otros 

investigadores. 

Et d.nAl 1s1s sobre el costo bene.f1cio ele l·=t engorda. baJo este 

ststema, qulzA es el aspecto m~s importante d~ una e~plotac16n 

pecuarla comercial, ya que nos permite visualizar si es rentable 

establece1· granJa de ~sta.s caracterlstlcas. Para. poder 

ñnalizar sobre este aspecto se hace en func16n de los intereses 

actuales del banco, ctertamonte hay ·fluctuaciones de venta de 

bor-r-ego el mercada, sin ~mbargo, hat meJor per-spect1vas 

cuanto a la obtención de utilidad; en el lote 1 se invirtieran 

pr·omad10 por ilnimal $ 136.485.63, obteniéndose una uttl1dad de 

$ 26,71 1L37 en 3.4 meses, lo que repr-esenta un tnter-és de 5.75~. 

mensu<ll; en el lote 2 se invtr-tteron on p1-omedio por .;intma.1 

$ 162,731.79, obten1~ndose una. utilidad de s 54,188.21 en 3.2 

me~os. lo que r·cpresrnta un tnt~r~s del 10,4% mensual y ~n el 

lo:.e 3 lnvir·lieron en p1·ornadio por .1n1mal $ 210,929.38 y se 

ob~tene de utilidad$ 66,510.62 en 1.6 meses, lo que repr-esenta 

~n interés de 19,7% mensual. 

t.:n los tr-es lot.ei,; se abtuv1eror1 PO•' concepto de uL1l1c.'ad 

intereses supüY10t'95 ::;1 se .::ompara.n con los intereses del banco, 
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' ' ' 

ya que anua.lment'e apSnas_,llega ~1 1i.2Sr., l_a· qú.l!!.qu~ere decir quP 

no l_~eg.3. 0_ni_:~().?- ~m:~~súá.·~·. 

Analtz'álido - eL costo de produccibn, nos pet"catamos que la 

ma~or·-·~~-rtB"-·~o·f'·r-esponde al concepto de al imentaciOnJ- el promedio 

de -los tres lotes ~u~ de b4%, como se ver~ estos valores est~n 

dentro del rango de 60 a 857. menc1onados por Plan Lerma de 

Asistencia Técnica C1965} y Shimada C1987J. 
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CUADRO 1.- DATOS DE MANEJO 

Lote 

No, borregos 

Peso vivo inicial lkg> 

Periodo 
alimentación Cdla&) 

Peso vivo ~inal Ckg> 

Mortalidad (~) 

19 

10.S .:!: 1.05 

103 

o 

2 

14 

15.0 :!: 2.09 

96 

31.9 ± 5.30 

o 

3 

58 

27.7 .:!:. 4.05 

48 

40.8 .:!:. 4.31 

o 



CUADRO 2.- DATOS DE MANEJO, CRECIMIENTO Y AL!MENTAC!ON. 

Lote 

Incremento da peao 
(kg) 

Ganancia diaria 
promedio tGDP> 

Consumo alimento 
total <kg> 

Conaumo alimento 
promedio diario Ckg) 

Conversi6n alimenticia 

ETiciencia alimenticia 
on g 

131 :!: 32 

70 

0.679 

s.011 

193 

2 

16.9 .:!: 5.86 13.1 :!: 2.02 

176 :!: 64 273 :!: 58 

73.1 52.3 

0.761 1.089 
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Lota 

Costo por borrego 

Costo de la 
dieta total 

Costo de la 
dieta/kg 

Costo productos 
biolOgicos 

Luz y agua 

Mano de obra 

Renta 

Serv. Mt!dic::o 
veterinario 

Costo tota.l 

Valor incrementado 

Utilidad 

Costo producciOn 
carne kg 

CUADRO 3.- DATOS FINANCIEROS 

2 

• 60,900.00 S7,000.00 

• 46, 151.00 48, 194. ºº 

• 659.30 659,30 

1,500.00 1,soo.00 

• 23.09 23.09 

s 7,803.00 7,272.70 

• 10,300.00 9,600.00 

$ 9,808.54 9,142.00 

• 136,4S:l.63 162, 731. 79 

• 163,200.00 216,920.00 

• 26,714.37 

• 5,598,93 4,481.17 

3 

160,660. 00 

34, 481. 39 

659.30 

1,soo.00 

23.09 

3,636.35 

4,800.00 

4,570. 97 

210,929.3S 

277,440.00 

66,:510.62 

3,837. 36 
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e o N e L u 8 l o N E 8 

En la engo~da tntenSiva de.ovinOs o~Jo, estas ~~nd1c1one~ se 

concluye l~ siguient~1 

l.- Hubo di~e~enctas de parAmatros en las ganancias de peso, 

conver~l6n y eficiencia alimentic1a en lo~ tres lates. 

2.- Los meJores resultados lograron on lun anlmales ce 

mayot- peso inicial como, inct-emento de pc•so, ganano::1a 

de peso promedio, convorsibn y eficiencia la 

uti 1 iz:aclOn de los alimentas, ot'obaOlernente 

resultado del crec1m1ento compensator10. 

3.- Los ovinos de estado nutrictonal pobr'e. al ser sometidos 

una dieta concentrada y ad l i b1 tum, eje..-c1e.-on 

probablemente el crecimiento compensatorio, al~anzando el 

peso de mer"cado relativamente rAp1do. lo cual ienn1t.e 

recLiperar la inve,·si6n de capital en ~orma 1n~ed1at~. 

4.- Los ovinos de menos d~ 10 kg de peso vivo al ser sometidos 

con racibn concentrada y ad lib1tum con los nivele~ o~ 

protelna t ndicadas, obtuv 1eron oar~metros , egula.· es. 

,-equirtendo m~s tiempo pdra alcanzar el paso de mercac~. 

TFS rs CON 
FALLA f f. OR,GEN 
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