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RESUMEN 

El estudio se realizó en el Centro de Investigación y  Producción de 

Chuquibambilla dirigida por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  de la 

Universidad Nacional del Altiplano  Puno,  con el objetivo de evaluar el  efecto de 

la suplementación alimenticia sobre la ganancia diaria de peso vivo en corderos 

Criollos (n=59) y cruce de Criollo (¾) x Texel (¼) (n=59), destetados a los 60 días; 

donde T0 (n=40) fueron alimentados al pastoreo , TH (n=39) y TL (n=39)   fueron 

suplementados con 0.220 y 0.110 (consumo real de 0.201 y 0.104) kg/animal/día 

respectivamente de alimento balanceado. Los corderos fueron pesados cada 

semana en una balanza digital de una capacidad de 100kg y una precisión de 

0.1kg, los datos obtenidos se analizaron mediante un diseño completamente al 

azar con un arreglo factorial de 2 niveles (criollo y cruce) por 3 niveles de alimento 

(T0, TH y TL). La ganancia diaria de peso durante los 90 días de experimento fue 

de 0.084±0.022; 0.173±0.040 y 0.174±0.036 y kg/animal para los grupos T0, TH y 

TL respectivamente, siendo estadísticamente el grupo TH superior a T0, pero 

similar a TL (p≤0.01). Los corderos criollos y cruce obtuvieron una ganancia diaria 

de 0.162±0.04 y 0.185±0.03 kg/animal respectivamente, siendo estadísticamente 

mayor el cruce (P≤0.01). La interacción entre la suplementación alimenticia y el 

cruzamiento ha influido (P≤ 0.01) en la ganancia diaria de peso vivo en los 

corderos del cruce de los grupos TH (0.186±0.03 kg/animal) y TL (0.183±0.04 

kg/animal) en comparación al grupo T0 (0.087±0.02 kg/animal) que solo fue 

pastoreado. Se concluye que la suplementación alimenticia a corderos destetados 

a los 60 días si tuvo efecto sobre la ganancia diaria de peso.  

Palabras Clave: Suplementación, cordero, criollo, texel, destete. 
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ABSTRACT 

The study was carried out in the Research and Production Center of 

Chuquibambilla directed by the Faculty of Veterinary Medicine and Zootechnics of 

the National University of the Puno Highlands, with the objective to evaluate the 

effect of dietary supplementation on the daily gain of body weight in Creoles lambs 

(n=59) and crossing of Creole (¾) x Texel (¼) (n=59), weaning at 60 days,  where 

T0 (n =40) were fed to grazing, TH (n=39) and TL (n=39) were supplemented with 

0.220 and 0.110 (real consumption of 0.201 and 0.104) kg / animal / day 

respectively of balanced food also to being grazed. The lambs were weighed each 

week on a digital scale of a capacity of 100kg and an accuracy of 0.1kg, the data 

obtained were analyzed trough a completely random design with a factorial 

arrangement of 2 levels (Creole and crossing) by 3 food levels (T0, TH and TL). 

The daily weight gaining during the 90 days of the experiment was 0.084 ± 0.022; 

0.173 ± 0.040 and 0.174 ± 0.036 kg / animal for groups T0, TH and TL respectively, 

being statistically the TH group superior to T0, but similar to TL (p≤0.01). The 

Creole and crossbreed lambs obtained a daily gain of 0.162 ± 0.04 and 0.185 ± 

0.03 kg / animal respectively, with the crossing being statistically higher (P≤0.01). 

The interaction between dietary supplementation and the crossing have influenced 

(P≤ 0.01) in the daily gain of body weight in crossing lambs of the TH groups (0.186 

± 0.03 kg / animal) and TL (0.183 ± 0.04 kg / animal) in comparison to the T0 group 

(0.087 ± 0.02 kg / animal) that was only grazed. It is concluded that the nutritional 

supplementation to lambs weaned at 60 days if it had an effect on daily weight 

gain. 

Key words: Supplementation, lamb, Creole, Texel, weaning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Altiplano Peruano es una zona eminentemente ganadera, pues según el IV 

Censo Agropecuario 2012 la población nacional de ovinos en el Perú fue 9 523 

198 y en la región Puno de 2 088 332 (INEI, 2012). Esta especie juega un rol 

importante en el bienestar de miles de familias que dependen de ella, puesto 

que es una de las especies que sirve de sustento de familias campesinas 

(Peruano C., 2000; citado en RIVET 2001 UNMSM). Sin embargo, un aspecto 

restrictivo en el adecuado desarrollo de esta crianza es la nutrición y 

alimentación, especialmente durante la época seca del año que en la 

actualidad puede extenderse de abril a noviembre (Bernardo et al., 2000). La 

misma que se desarrolla bajo un sistema tradicional de crianza en base a 

pastos naturales, deficientes en cantidad y calidad puesto que son afectados 

por la atomización de la tenencia de tierra y una excesiva población ganadera 

por hectárea, realidad mucho más crítica en la zona alto andina (Olarte C, 

2000).  

Bajo este esquema de manejo en el Altiplano, Huaman (2009), reporta una 

ganancia de peso vivo de 83.77g/día en ovinos criollos de 9 meses de edad, 

valor muy por debajo de un sistema eficiente de crianza de ovinos, que podría 

ser peor en la época de estiaje, en el que los criadores enfrentan la falta de 

alimentos para el ganado ovino; así mismo Ruiz (1983) describe ganancias  

que oscilan entre 85 y 153g/día en pastos cultivados en ovinos de la raza 

corriedale sin indicar edad, siendo por ende necesaria la implementación de 

mejores estrategias alimenticias, las mismas que podrían ser mejor 

aprovechadas por animales de menor edad, esto implicaría la posibilidad de 
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sacar carnerillos a una menor edad, con la finalidad de dar mayor 

soportabilidad a la unidad de producción. 

Algunas opciones que involucran una mejora en el esquema alimenticio de los 

ovinos,  representa la  molienda de forrajes que por sí misma no mejora  la 

composición química  de los forrajes más si su valor nutricional, posibilitando 

un mayor consumo y una mayor productividad de los animales(Mani et al., 

2004; Adapa et al., 2011). Entonces, es necesario utilizar aditivos tales como 

minerales, melaza y sal, que favorece la síntesis de proteínas de la microbiota 

ruminal y le confiere palatabilidad que posibilita el incremento del consumo del 

heno, también potencializa la capacidad de las bacterias del rumen para la 

síntesis de aminoácidos a partir del amoniaco y cadenas carbonadas (Doug y 

Alan, 2007). Conociendo también otros factores como la edad, actividad, 

tamaño, peso y estado fisiológico, etc; para obtener mejores ganancias de 

peso. (Tarazona et al., 2012). 

Tomando en consideración estos aspectos, se ha realizado el presente estudio 

con la finalidad de adelantar la época de saca de corderos haciendo uso de 

estrategias de suplementación alimenticia; hecho que podría favorecer a los 

criadores de ovinos, pues podría ser factible la comercialización de animales 

más tiernos, de buen peso y de excelentes características cárnicas.  

1.1. Objetivos de la investigación  

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de la suplementación alimenticia en corderos 

destetados a los 60 días sobre la ganancia diaria de peso. 
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1.1.2. Objetivos específicos  

Evaluar la ganancia diaria de peso en corderos criollos y cruzados 

de criollo por texel destetados a los 60 días. 

Evaluar la interacción del cruzamiento y la suplementación 

alimenticia sobre la ganancia diaria de peso en corderos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. OVINO CRIOLLO 

El ovino criollo es descendiente de las ovejas de las raza Churra y 

Manchega originarias de España introducidas al Perú en la época de la 

conquista, se encuentra a nivel de los valles costeños, interandinos y la 

vertiente oriental, así como en las zonas alto andinas a nivel de crianzas 

familiares. Es un animal pequeño, magro y produce un vellón muy liviano 

formado por una mezcla de pelos largos y gruesos con lana; poseen 

cara limpia llena de pelos de varios colores; mucosa pigmentada de 

varios colores, orejas pequeñas cubiertas de pelos; pueden o no tener 

cuernos; pesuñas pigmentadas y una piel gruesa (Fulcrand, 2004). Las 

características de rusticidad, prolificidad y resistencia son las más 

sobresalientes en el ovino criollo por su adaptación. Este ganado tiene 

buenas características productivas referente a carne, lana, leche y pieles 

(cueros) (Díaz, 2013).  

Spedding (1968) ha reportado valores promedio de peso de vellón de 1.5 

Kg, peso vivo de 27 Kg en ovejas y 35 Kg en carneros. Otros parámetros 

para ovinos criollo han sido reportados por Alencastre y col. (2014) del 

CIP Chuquibambilla como peso vivo al nacimiento de 3.75±0.59 kg, peso 

vivo al destete 24.30±2.11 kg y una ganancia de peso vivo de 0.23±0.02 

kg/día. 

2.2. OVINO TEXEL 

Para la formación del Texel actual, a fines del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX se realizaron cruzamientos del Old Texel con Lincoln y 
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Leicester Longwool (AMGA, 2000). Es de origen Holandés de la isla de 

su mismo nombre, ubicada en los Países Bajos, cuyos orígenes se 

remontan a la época de los romanos, fue introducida en Francia en 

1933. Ella después de una selección según el esquema francés, adopta 

la denominación de Texel Francés (Texel Genetique France, 2000). 

La raza Texel es una oveja carnica - lanera, con predominio de la 

primera característica, con crecimiento muy precoz, buena lana en 

cantidad y calidad y una más que suficiente cantidad de leche para criar 

sus corderos, hecho que suele tentar a los productores de lácteos de 

origen ovino a incluirla en su rebaño, un 75% de los partos son múltiple 

(mellizos o trillizos), esta es otra de sus características más importantes, 

además de su rusticidad y fácil manejo (ACTA, 2002). 

También se destaca por un buen desarrollo muscular, buena 

sobrevivencia del cordero, rápido y largo período de crecimiento, buen 

rendimiento cárnico (50 a 55%), buena conformación, resistencia a 

parásitos y alta prolificidad, 1,92 corderos por oveja encastada (Olbrich, 

1975). Además es curioso y dócil, lo que facilita su manejo (Breeds of 

Livestock, 2000). 

Las crías resultantes de cruzas con Texel, mejoran su eficiencia de 

conversión de alimento, siempre y cuando estén con una alimentación 

balanceada (Okstate, 2010). Por esta razón la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia a través del Centro de Investigación y 

Producción Chuquibambilla está propiciando mejorar las condiciones 

productivas del ovino criollo iniciando trabajos de evaluación del ovino 
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criollo y luego del cruzamiento de criollo (½) X texel (½) mostrando 

indicadores como: peso al nacimiento de 3.08±0.45 kg, peso al destete 

26.62±3.41 kg, peso a los 11 meses 66.32±6.79 kg y una ganancia diaria 

de peso 0.197±0.058 kg (Alencastre y col, 2014) 

2.3. ENGORDE DE OVINOS 

Por observación directa la alimentación tradicional del ganado ovino de 

engorde en la región de Puno se realiza con forrajes como la avena, 

alfalfa, y otros, con un evidente desperdicio que significa perdida de la 

masa vegetal, menor consumo y menor eficiencia, estos alimentos son 

enteros y maduros de alto contenido de fibra. Consecuencia de ello 

pueden presentar un aspecto corporal no adecuado al momento de la 

comercialización, recibiendo por dichas ventas precios bajos como lo 

indica Olarte C. (2000). 

Los animales que llegan al engorde varían de edad desde unos pocos 

meses hasta un poco más de un año de edad; por lo tanto varían en 

forma considerable los requerimientos nutricionales (Cullison, 1983). 

Para el proceso de engorde, se debe hacer una etapa previa de 

adaptación, que debe ser de 5 a 7 días. Debe tomarse toda clase de 

medidas sanitarias ya que la presencia de enfermedades infecciosas y 

parasitarias influye en el rendimiento del animal. Resultando una 

actividad antieconómica al engorde (Llerena, 1967).  
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2.4. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

2.4.1. Sistema extensivo 

El sistema extensivo, es cuando los animales salen todos los días 

por las mañanas a las praderas y regresan a la puesta del sol al 

corral solamente a descansar. En este sistema la nutrición del animal 

se basa principalmente en pastos naturales, no reciben ningún 

suplemento. Por ello es muy importante manejar bien los pastos 

aplicando la rotación de pastos, construcción de cercos, etc. Este 

sistema se aplica a gran escala, la rentabilidad y eficiencia 

dependerá del manejo de los pastizales (Arronis, 2003). 

2.4.2. Sistema semi – intensivo (Mixto) 

Los ovinos son pastoreados durante el día y reciben una 

suplementación en el comedero en el final del día. Este sistema 

llamado también mixto, generalmente disponen de una mejora 

forrajera, mano de obra especializada y hay inversión en corrales y 

cercos; la mano de obra es más elevado y los gastos de crianza más 

altos siendo los índices técnicos intermedios entre los de las 

explotaciones extensivas e intensivas (Arronis, 2003). Se utiliza con 

la finalidad de obtener un mayor valor agregado a la producción 

agrícola disponible en la zona (Verástegui, 1988). 

2.4.3. Sistema intensivo 

En este sistema los animales permanecen en los corrales durante 

todo el proceso del engorde cuya alimentación es en base a 

alimentos preparados con subproductos agrícolas, ésta forma de 
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engorde tiene ventaja de acortar el periodo de engorde, las 

ganancias de peso son superiores al sistema de pastoreo y ofrecen 

una mejor calidad de carcasa y por consiguiente un mejor precio, sin 

embargo, requiere de una fuerte inversión (Verástegui, 1988). 

2.5. ALIMENTACIÓN DEL GANADO OVINO 

Es muy difícil encontrar un alimento en forma natural que pueda 

denominarse completo, pues la mayor parte de ellos presentan 

particularidades especificas debidas a su riqueza en ciertos 

elementos y a su deficiencia en otros, es por ello que la combinación 

racionada y proporcionada de unos con los otros puede permitir que 

se llegue a la formación de una mezcla capaz de satisfacer las 

necesidades de mantenimiento y de producción animal (Londoño, 

1993). 

La alimentación está estrechamente vinculada al sistema de 

explotación que se utiliza. Se debe tener en cuenta que sin el 

aseguramiento de una ración balanceada sería sumamente difícil 

obtener resultados productivos aceptables. Las cantidades 

inadecuadas de alimento pueden ser la consecuencia de las sequías 

en los pastos, la mala calidad se debe por lo general a la excesiva 

madurez de las plantas; la energía insuficiente puede ocasionar 

lentitud o cese del crecimiento, pérdida de peso, fallas en la 

reproducción, aumento en la mortalidad y mayores infecciones 

parasitarias a causa de que las resistencias son menores, las 

necesidades energéticas se satisfacen ampliamente con el consumo 
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y la digestión de los alimentos. Por lo común los ovinos subsisten con 

una proporción más alta de forraje con respecto a los concentrados, 

la acción bacteriana en el rumen convierte eficientemente la fibra de 

los pastos en adecuada fuente de energía (Ensminger, 1973). 

2.6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN CARNERILLOS 

Los requerimientos nutricionales de carnerillos, son presentados en 

la tabla 1. 

Tabla 1. Necesidades Nutricionales diarias de los carnerillos 

Peso 
Vivo 

Energía Proporciones de dieta 

Proteína 
 

Calcio 
 

Fosforo 
 

Vitm.   

A 

Vitm.      

E N.D.T. E.D. E.M. Concentrado Forraje 

Kg % Mcal/Kg Mcal/Kg % % % % % UI/Kg UI/Kg 

10 80 3.5 2.9 90 10 26.2 0.82 0.38 940 20 

20 78 3.4 2.8 85 15 16.9 0.54 0.24 940 20 

30 78 3.3 2.7 85 15 15.1 0.51 0.24 1.085 15 

40 – 60 78 3.3 2.7 85 15 14.5 0.55 0.28 1.253 15 

   Fuente: NRC, 1985. 

2.7. CONSUMO VOLUNTARIO  

El consumo voluntario se define como la cantidad de materia seca 

consumida por día cuando se ofrece alimento en exceso a los 

animales; el consumo de forraje es controlado por factores propios 

del animal, del forraje y el ambiente; la mayoría de éstos son iguales 

para animales en estabulación como en pastoreo; sin embargo, se 

destacan dos aspectos específicos para animales en pastoreo, la 

selectividad y la disponibilidad de forraje (Minson, 1990). 

El consumo voluntario de forrajes responde principalmente a la 

capacidad física digestiva del animal, a la composición química de los 
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forrajes y a la demanda de energía de los animales en pastoreo 

(Mejía, 2002 y Van Soest, 1994.). Por otra parte, Allison (1985) 

menciona que la fracción del forraje fermentable pasa rápidamente y 

no ocupa espacio largo de tiempo en el retículo-rumen, 

comparativamente con los demás componentes de la pared celular 

del forraje. 

Las utilidades en los sistemas de producción animal dependen del 

éxito en la habilidad para maximizar el consumo de alimento. Por lo 

tanto, es fundamental conocer los factores que influyen en el 

consumo de alimento (NRC, 1987). 

2.8. FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO VOLUNTARIO  

2.8.1. Factores filogenéticos y de experiencias individuales  

2.8.1.1. Raza 

Dado que cada raza ha evolucionado de acuerdo a 

características ambientales diferentes y por tanto la 

vegetación diferente, es razonable pensar que estos factores 

han condicionado la evolución de sus características de 

adaptación a las pasturas y por tanto afectan 

considerablemente su capacidad de selección de forrajes y 

consumo (Revesado, 1994; Pritz et al., 1997; Osoro et al., 

1999). 

2.8.1.2. Tamaño y peso 

El consumo depende del requerimiento del animal, por tanto 

es lógico pensar que el tamaño y el peso del animal son 
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factores que afectan directamente las dos cosas (Romney y 

Gill, 2000). El crecimiento de los animales determina un 

aumento en el nivel de consumo, aunque no modifica su ritmo 

de ingestión (Illius y Gordon, 1996). 

2.8.1.3. Edad 

En los animales se produce un incremento del consumo de 

alimentos a medida que avanza la edad y después se 

estabiliza para declinar finalmente (Bondi A., 1988). 

2.8.1.4. Estado fisiológico 

Afecta los requerimientos de energía y por tanto la 

selectividad de forrajes. Animales con altos requerimientos 

como la lactancia y el crecimiento favorecen el consumo de 

forrajes ricos en energía, sin embargo, otros factores 

fisiológicos como la regulación hormonal también participan 

en el consumo y la selectividad de forrajes (Forbes, 2007).  

2.8.1.5. Experiencias previas 

La evolución ha permitido el desarrollo de muchas habilidades 

para la identificación de los alimentos, los animales usan el 

olfato, el gusto, la vista, el tacto para rechazar o aceptar un 

alimento, ya sea por las experiencias previas, o por las 

preferencias innatas (Forbes, 2007).  Los animales son 

capaces de asociar ciertos alimentos con sus atributos 

metabólicos, pudiendo preferir de acuerdo a la oferta de 

alimentos aquellos que por experiencias previas saben que 



23 
 

satisfacen mejor sus demandas metabólicas, al parecer esto 

es debido a la fisiología del hambre y la saciedad y el tiempo 

en el cual el animal permanece sin hambre (Forbes, 2007). 

Así, la preferencia por un tipo de alimento depende no solo 

del sabor, sino también de las consecuencias que este 

alimento tenga sobre el ambiente interno del animal 

(Provenza, 1995). 

2.8.1.6. Tiempo dedicado al pastoreo 

Cuando las características de la pastura disminuyen el 

tamaño de bocado, disminuyendo el consumo, el animal altera 

el tiempo de pastoreo para compensar posible desbalances, 

esto altera la selectividad de forraje ya que el animal intentará 

llenar sus requerimientos en el tiempo que tiene disponible 

para pastorear (Illius, 1998; Voisin, 1959). 

2.8.1.7. Condicionamientos 

El famoso experimento de Pavlov en 1927 demostró que los 

perros condicionados a una campana al momento de 

ofrecerles comida, posteriormente salivaban ante el sonido de 

la campana aun en ausencia de alimento. Haciendo uso de 

este conocimiento, se han realizado estudios para enseñar a 

los animales a consumir plantas que usualmente no comerían 

empleando la suplementación como refuerzo positivo (Voth, 

2007). 
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2.8.2. Factores sociales 

2.8.2.1. Relación humano-animal 

Dada la capacidad del ser humano para modificar la 

composición vegetal de los ecosistemas, el acceso a las 

áreas de pastoreo y los grupos de animales, entre otros; la 

relación humano-animal juega un papel fundamental en la 

regulación del comportamiento de consumo. El uso de 

suplementos como sal, melaza o cereales, representan 

focos de atención para los animales, aumentando 

significativamente el consumo del forraje cercano a los focos 

(Bailey y Welling, 1999; Quintiliano et al., 2007). 

2.8.2.2. Comportamiento aprendido 

Dentro de la población de animales que consumen en un 

área determinada, se forman grupos, dentro de los cuales 

los animales más jóvenes aprenden de sus madres, de otras 

madres y de otros animales coetáneos. Esta organización 

social mantiene y transmite los comportamientos de 

consumo y selectividad necesarios para sobrevivir 

(Provenza, 2007). Varias investigaciones han mostrado que 

esta transmisión de información sobre la ubicación del 

alimento, agua y refugios, condiciona significativamente el 

comportamiento posterior de pastoreo y es más eficiente 

para el animal que aquel que es adquirido por ensayo 

individual y por la evaluación de consecuencias posteriores 

al consumo (Provenza, 2007). 
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Se sabe que las primeras etapas de aprendizaje del animal 

son importantes y no sólo afectan el comportamiento 

posterior de consumo, sino también las áreas empleadas 

para el pastoreo a lo largo de la vida del animal (Howery, 

1998).  

2.8.2.3. Densidad animal 

Tanto el número de animales por área, como la diversidad de 

especies o razas que comparten áreas de alimentación 

afectan directamente el comportamiento, ya que hay especies 

jerárquicamente dominantes sobre otras, así como hay razas 

e individuos dominantes y recesivos. Esto condiciona las 

subáreas de alimentación, así como el acceso a recursos 

como el agua y las áreas de descanso (Searle y Shipley, 

2008). 

2.8.3. Factores de hábitat  

2.8.3.1. Estructura de la pastura 

La proporción de diferentes plantas puede limitar el espacio en el 

tracto digestivo, además el consumo dependerá de la capacidad 

del animal para cosechar diferentes tipos de plantas a lo largo del 

día. Algunas características que definen la pastura tales como la 

densidad de plantas, la distribución de las especies en el área, el 

tamaño de las plantas y la relación entre tallos y hojas pueden 

influir sobre la selectividad debido a que modifican el tamaño de 

bocado del animal, que es un factor determinante del consumo 

(Barrett et al., 2001; Hodgson et al., 1991). 
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2.8.3.2. Palatabilidad 

La palatabilidad incluye varias características del alimento que en 

conjunto lo hacen palatable o no palatable para un animal. Dado 

que las preferencias de los animales dependen de muchos 

factores individuales, sociales y ambientales, no es posible 

generalizar que un alimento sea palatable para una especie o un 

grupo. Esto permite pensar que la palatabilidad es un concepto 

ambiguo y generalmente no cuantificable, por lo cual se 

recomienda usarlo solamente bajo ciertos contextos particulares y 

donde se defina con claridad cuál es el atributo del alimento que 

lo hace palatable; por ejemplo: un animal con deficiencias de zinc 

puede preferir alimentos ricos en este mineral aun cuando no sea 

de sabor tan agradable, contrario a un animal de la misma 

especie sin deficiencia, el cual preferirá el alimento de mejor sabor 

(Hughes y Dewar, 1971). 

2.8.3.3. Selectividad  

La facilidad para obtener alimento es un factor importante de 

selectividad, por lo cual, si la incomodidad o el esfuerzo para 

obtenerlo son muy grandes preferirán consumir alimentos menos 

nutritivos (Ackroff, 1992). 

Por otro lado se sabe que los animales de alguna forma regulan la 

selectividad del alimento de acuerdo a sus requerimientos 

nutricionales, esto indica que ellos perciben que alimentos 

contienen los nutrientes necesarios en un momento dado. La 

evidencia apunta a que este tipo de regulación depende de las 
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experiencias previas de los animales, aprendiendo cuales tipos de 

alimentos están asociados a diferentes respuestas fisiológicas 

(Kyriazakis et al., 1990; Shariatmadari y Forbes, 1997). 

2.9. LOS FORRAJES Y SUPLEMENTOS 

2.9.1. Avena (Avena sativa) 

La avena se encuentra muy extendida como planta forrajera por sus 

excelentes cualidades productivas, nutritivas y digestibles que son 

muy elevados al momento del desarrollo del tallo, se recomienda que 

la avena se debe de utiliza al inicio de la floración en el engorde de 

ovinos (Verástegui, 1988). 

La avena varía mucho en su composición nutritiva por el momento 

de la recolección o cosecha, y se escoge por su alto rendimiento y 

calidad de finura de sus tallos, lo que determina una henificación 

más fácil y es muy apetecida por el ganado (Argote y cabrera, 2009). 

El contenido de proteína en la avena es realmente alto (11 – 13 %) y 

su distribución de aminoácidos es más favorable que la del maíz. La 

avena grano posee propiedades que estimulan el tono 

neuromuscular, su contenido de energía metabolizable para ovinos 

es de 1.91 Mcal, Calcio 33% y 0.43% de fósforo en heno; su 

porcentaje de proteína bruta es alto en su fase de desarrollo del tallo 

para disminuir en una forma sensible hasta el momento de la 

floración quedando a partir de éste momento constante. Por lo tanto, 

diremos que la digestibilidad de la fracción proteica es más elevado 
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cuando la planta es joven, la avena es muy apetecida por todo los 

animales (Verástegui, 1988). 

2.9.2. Alfalfa (Medicago sativa) 

Es una planta perenne de 10 a 80 cm de altura. Tolera el calor y es 

bastante resistente a la sequía. Puede soportar bajas temperaturas. 

Necesita terrenos profundos y permeables, de reacción neutra o 

básica, tolera la salinidad pero no el encharcamiento. (Aceldo, 2010 

mencionado por Durand M., 2014). Considerada como la reina de los 

forrajes, por lo general de corte sin embargo puede ser usada en 

pastoreo en monocultivo o asociado. La alfalfa posee raíces 

profundas lo que le permite tener una mayor tolerancia a sequias 

(Príncipe, 2008). 

La alfalfa es una planta forrajera con alto contenido de proteína, 

carbohidratos, minerales y vitaminas, es muy apetecida por el 

ganado no es toxica, de alto rendimiento y larga vida (10 años). Es 

una planta conocida como la reina de las forrajeras, sin embargo 

requiere especial cuidado en el manejo (Argote, 2006). 

2.9.3. Torta de soya  

Este insumo también es un subproducto que se obtiene por la 

extracción del aceite del grano de soya. La torta de soya es un 

excelente suplemento proteico para vacunos de engorde y otro 

animales, es rico en proteína que puede variar de 43 – 46% en base 

fresca, pero su uso está limitado por el precio de mercado y su 

disponibilidad (Hidalgo, 2013). 
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2.9.4. Melaza de azúcar 

Los azúcares contenidos en la melaza tienen una gran importancia 

desde el punto de vista de aportar a los animales una fuente 

energética que pueda cubrir sus necesidades a un precio 

económicamente muy interesante (Arronis, 2003). 

Se utilizan más por su agradable olor y sabor que por su valor 

energético. Así ese buen sabor y aroma actúan estimulando el 

apetito, produciéndose un aumento de los niveles de ingestión de los 

alimentos, y por otro lado permite utilizar otros alimentos y elementos 

de mal sabor que pueden ser rechazados por los animales (por 

ejemplo cereales de baja calidad, urea, minerales, etc. (Martín, 

2003). 

Las melazas son particularmente apreciadas en la alimentación de 

los rumiantes, especialmente para ganado vacuno lechero y para el 

ganado ovino, puesto que estimulan el crecimiento de la flora ruminal 

y hace que los animales aprovechen de una forma más efectiva los 

alimentos fibrosos tales como la paja, heno, etc. Las melazas pueden 

tener un gran valor cuando se alimenta a los rumiantes con materia 

fibrosa y se añade como suplemento, ya que las melazas 

incrementan la digestibilidad de los forrajes y aumentan por lo tanto 

el valor alimenticio de toda la ración (Martín, 2003). 

2.9.5. Suplemento   

Un suplemento es cualquier ingrediente alimenticio que al agregarse 

a una ración corrige una deficiencia nutritiva que esta pudiese 
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presentar. Dentro de los suplementos que más se utilizan en 

producción ovina se encuentran los minerales y vitaminas. Los 

minerales son elementos inorgánicos que constituyen las cenizas 

cuando los tejidos animales o vegetales son completamente 

incinerados, y constituyen parte importante del esqueleto y del 

sistema nervioso de los mamíferos. Los minerales más importantes 

son el calcio y el fósforo. Las vitaminas son sustancias que actúan en 

el organismo en pequeñas concentraciones y juegan un papel 

fundamental en las actividades bioquímicas del organismo. Las 

vitaminas más importantes para el ganado ovino son la A, D y E. 

Tanto los minerales como las vitaminas pueden ser adicionados a las 

raciones mediante el uso de suplementos comerciales, los que 

pueden ser mezclados con los alimentos (Escanilla J., 2015). 

2.9.6. Sal común (Cloruro de sodio) 

La sal sirve como nutriente, por lo que su consumo tiende a ser muy 

variable y con frecuencia excede las necesidades, se respalda en el 

hecho de que estimula la secreción salival. Los rumiantes son más 

tolerantes, pero si la ingesta del agua es escasa aparece la toxicidad 

con un 2% de inducción, se supone que el modo principal de 

envenenamiento con sal se debe a la alteración del balance del agua 

(Maynard, 1981). 

Cuando se priva de sal, la ingestión de alimentos y agua disminuye, 

también la producción láctea y el ritmo de crecimiento. La deficiencia 

crea apetencia insaciable de sal, pérdida de peso, falta de apetito. 
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Los corderos en corrales consumen cerca de 9 g/día. La sal está 

formada por cloruro de sodio. El cloro tiene funciones importantes ya 

que está involucrado en la presión osmótica y el equilibrio ácido base 

(intercambio de cloro). Los requerimientos del cuerpo del animal para 

el cloro son aproximadamente la mitad de los de sodio. En las 

raciones para rumiantes se recomienda niveles de 1 al 3 % y el 

exceso de sal puede ser un problema para todos los animales 

(Ensminger, 1983). 

2.10. HENIFICACION DE LOS FORRAJES 

La henificación fue el primer proceso ideado por el hombre para 

conservar los forrajes verdes, principalmente gramíneos y 

leguminosos sobrantes en épocas de abundancia para utilizarlos en 

época de escasez. La hierba fresca contiene 70 a 85% humedad, y 

cuando esta se corta se reduce a 15 a 10% mediante el secado 

natural o artificial, pudiendo almacenarse en forma de heno sin riesgo 

de que se deteriore. Por ello se debe de evitar que el forraje se 

decolore y que no pierda sus nutrientes en un estado de madurez 

juvenil (hojas, tallo y flor) (Silveria y franco, 2006) 

La madurez de las plantas es el factor de mayor importancia en el 

valor nutricional de los forrajes. Los forrajes demasiado maduros 

tienen altos niveles de fibra, bajos niveles de proteína cruda, pobre 

digestibilidad y bajo contenido de nutrientes digestibles totales que los 

forrajes tiernos. Algunos indicadores deseables de la madurez de los 

forrajes incluyen: 1) la ausencia de cabezas florales o tallos florales 

(inflorescencia madura para los heno de leguminosas); 2) tallos 
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pequeños y finos; 3) un alto porcentaje de hojas que estén verdes 

comparado a las muertas; 4) alta relación hoja: tallo (Philipp y 

Jennings, 2006). 

Conforme el forraje madura, la digestibilidad del FDN puede declinar 

40 unidades porcentuales (%) de FDN. Con el avance de la madurez, 

todas las plantas, incluyendo pastos, leguminosas, maíz y granos 

pequeños, sufren cambios fisiológicos. Las plantas llegan a 

desarrollar tejido de xilema para el transporte de agua, acumula 

celulosa, y otros carbohidratos complejos, y estos tejidos llegan a 

enlazarse a través de un proceso conocido como lignificación. El 

efecto combinado de cambios fisiológicos resulta en la pared celular 

de las plantas (FDN), la cual es más difícil para la bacteria ruminal de 

adherirse y digerir (Hoffman et al., 2003). 

2.11. TRATAMIENTO FÍSICO DE LOS FORRAJES 

2.11.1. Picado o molienda 

La forma física de un forraje tiene un marcado efecto sobre su valor 

alimenticio. En comparación al picado, la molienda incrementa el 

consumo del valorar nutritivo de un forraje, a pesar de una ligera 

disminución en la digestibilidad. Los dos factores importantes que 

afectan la digestión ruminal de los forrajes son el tamaño de 

partícula y el nivel de consumo de alimento (Lloyd et al., 1960). 

Las cantidades adecuadas de forraje en ambas formas físicas y 

químicas son necesarias para una buena función del rumen. Si 

disminuye la cantidad total de forraje o el tamaño de partícula del 
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forraje, los animales realizan menor trabajo de rumia y tienen una 

menor cantidad de masa de alimento flotante en el rumen, 

disminuyendo la producción de saliva y el pH ruminal por debajo de 

6. Un insuficiente tamaño de partícula en la dieta deprime las 

bacterias celulíticas y disminuye la relación acética a propiónico y 

reduce el pH ruminal. La reducción del tamaño de partícula 

incrementa el consumo de materia seca, pero disminuye la 

digestibilidad debido a que disminuye el tiempo de retención de 

alimento en el rumen. El tamaño medio de partícula de la dieta, la 

variación en el tamaño de partícula y la cantidad de fibra química 

son todos nutricionalmente importantes para la vaca lechera. La 

definición de la cantidad y la distribución de la fibra son factores 

importantes en el balanceo de dietas para rumiantes. Puesto que el 

tamaño de partícula de la dieta juega roles en la digestión y la 

performance animal, este debe ser una importante consideración en 

la cosecha para la alimentación (Heinrichs et al., 1997). 

El molido suele reducir el rechazo y el desperdicio de alimento, sin 

embrago puede incurrir en gastos adicionales y la perdida de parte 

del alimento en forma de polvo puede ser considerable al moler en 

los molinos de martillo. El picado produce una textura física más 

deseable que el molido (Church y Pond, 2007). 

La molienda de los forrajes conduce a un incremento de la velocidad 

de ingestión de estos (Weston y Kennedy, 1984). Especialmente 

cuando se presenta en forma granulada (Balch et al., 1971). Estima 



34 
 

que la reducción del tiempo de masticación para dietas de pajas y 

henos de calidad media es del 65 % y 74 % respectivamente cuando 

se suministran molidos como consecuencia la producción de saliva 

también se ve disminuida. Siendo la magnitud del cambio del 52 % 

en dietas de forrajes molidos según (Putnam et al., 1966). 

Ingestión involuntaria de forraje en rumiantes está controlada 

principalmente por la velocidad de vaciado del rumen. Se considera 

en general que el suministro del heno en forma de cubos mejora la 

ingestión de materia seca respecto al heno de pacas (Bath et al., 

1985) ya que el picado del heno favorece la colonización microbiana 

de las partículas y facilita también su salida física del rumen. El 

efecto es más claro cuando el heno es de baja calidad (Anderson et 

al., 1990) 

Análogamente la molienda del heno (especialmente los de baja 

calidad) supone un general incremento apreciable del consumo 

voluntario. Sin embargo un suministro excesivo de forraje granulado 

da lugar a una reducción del consumo al afectar negativamente a la 

motilidad del rumen y al destruir la estructura tridimensional de las 

partículas (Greenhalgh y Reid, 1973). 

2.12. SUPLEMENTACIÓN 

La suplementación es una posibilidad, ya sea en forma estratégica para 

complementar las pasturas mejoradas o con la base del campo natural. 

El tipo y cantidad de suplemento a utilizar depende del objetivo 
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productivo concreto y de la pastura base, tanto en calidad como cantidad 

(Parma, 2010). 

En cuanto al engorde de corderos, Montossi (2009) y Piaggo L. (2009) 

mencionan que cuando estos consumen pasturas con un buen nivel de 

proteína (verdeos, praderas), la fuente de suplementación energética es 

la más adecuadas (granos enteros de maíz, sorgo, avena y trigo en 

proporción de 0.7 a 1.2 % del peso vivo. Recomiendan que la 

suplementación con granos sobre pasturas mejoradas es más eficiente 

biológica y económicamente cuando se realizan altas cargas y/o existen 

restricciones en cantidad y/o calidad del forraje ofrecido.  

2.13. GANANCIA DE PESO VIVO EN ANIMALES DE ENGORDE 

La ganancia de peso diaria es el indicador que determina el peso parcial 

o final de los animales de engorde. En el Perú las zonas alto andinas 

tienen vastas extensiones para la explotación ovejera ocupada por 

pequeños propietarios y que no asimilan la explotación tecnificada y solo 

obtienen 25 Kg de peso vivo en época de pastos verdes y siendo 

solamente de 18 Kg de peso vivo en época de seca (Santos, 1985). 

En carnerillos Criollos, Corriedale y Merino, de 9 meses de edad en el 

CIP Chuquibambilla, con la suplementación de vitaminas se encontró 

una ganancia de peso de 122.50, 112.16, 102.33 g/día (Huamán, 2009). 

Utilizando 32 carnerillos de la raza corriedale de aproximadamente de 8 

a 9 meses de edad, alimentados con heno de alfalfa, ensilado de avena 

y lenteja de agua pre secado más melaza y pastoreados en pastos 
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naturales se lograron ganancias de peso después de 90 días de 7.28, 

7.24 y 6.54 kg respectivamente (Mendibal R., 2001). 

En el engorde de ovinos de cualquier edad en pastos cultivados es mejor 

que en pastos naturales sometidos en las mismas condiciones de 

manejo con ganancias de 85 a 153 gr/dia de los primeros y 30 a 40 g/día 

en pasto naturales. Los ovinos de menor edad ganan pesos más 

rápidamente que los de mayor edad (Ruiz C., 1983). 

En la evaluación de características de la carcasa en corderos cruza de la 

raza Ideal con la Texel en confinamiento y a campo, alimentados durante 

60 dias heno de pasturas molida más concentrado balanceado 15% PC 

encontraron una ganancia diaria de peso vivo de 0.190 y 0.150; 0.170 y 

0.145 kg /animal en Machos y Hembras para la cruza de 3/4 Texel y 1/4 

Ideal y la raza Ideal respectivamente (Acebal et al., 2000). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

El estudio se realizó en el Centro de Investigación y Producción 

Chuquibambilla, perteneciente a la Universidad Nacional del Altiplano, 

dirigida por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ubicado en el 

distrito de Umachiri, provincia de Melgar, región de Puno a 156km de la 

ciudad de Puno, geográficamente se encuentra sobre las coordenadas 

13°47´37”, latitud sur y 70°47´50”, longitud oeste a 3974 m.s.n.m. Se 

caracteriza por presentar un clima frio templado, la zona presenta una 

temperatura máxima de 20.4°C en el mes de diciembre y una temperatura 

mínima de -18.4°C en el mes de junio, con un promedio anual de 8°C, la 

humedad relativa promedio anual es de 53%(máxima 81%, mínima 18%); 

presentando una precipitación pluvial anual promedio de 659mm 

(SENAMHI, 2016)  

3.2. Duración del estudio 

El presente estudio fue realizado durante 104 días, de enero a mayo del 

año 2017, con un periodo de 14 días de acostumbramiento y 90 días de 

suplementación de alimento. 

3.3. Material Experimental 

3.3.1. De los animales 

Se utilizaron un total de 118 corderos, destetados precozmente de un 

trabajo de investigación anterior con una edad promedio de 64±7 días, 

estos animales fueron Criollo y de cruce ¾ Criollo X ¼ Texel. El 

estado de salud fue restrictivo excluyendo animales que no se 
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encuentren clínicamente sanos al inicio del experimento, razón por la 

que se excluyeron 02 corderos Criollos, también se realizó un 

programa de vigilancia de salud monitoreando y evitando la 

infestación parasitaria y patologías infecciosas. 

La distribución de los animales se realizó al azar en cada uno de los 

tratamientos, tal como se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de animales Criollo, Criollo x Texel y tratamientos. 

 
Criollo Criollo x Texel 

TOTAL 
Tratamientos T0 TH TL T0 TH TL 

Corderos 20 19 19 20 20 20 118 

TOTAL 58 60 118 

 

T0, sin suplemento con pastoreo en pastos naturales 

TH, suplementación de 0.220 kg de mezclas alimenticias y pastoreadas  

TL, suplementación de 0.110 kg de mezclas alimenticias y pastoreadas 

3.3.2. De los Alimentos 

Los alimentos que se emplearon para este estudio fueron pasturas 

naturales y una mezcla alimenticia como suplemento. 

El suplemento estuvo conformado por heno avena y heno de alfalfa, 

cosechados en los meses de marzo – abril del 2016, posteriormente 

henificados, almacenados y molidos antes del inicio del experimento; 

los otros insumos como la torta de soya, melaza de caña, minerales y 

sal yodada fueron incluidos en la mezcla alimenticia, cuya fórmula se 

muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. Composición porcentual de la mezcla alimenticia usada como 
suplemento. 

ALIMENTOS % 

Heno de avena 62.76 

Heno de alfalfa 20.89 

Torta de soya 15.33 

Melaza 0.51 

Sales minerales 0.34 

Sal común 0.17 

TOTAL 100 

De la mezcla alimenticia  se tomó una muestra de 500g, se colocó en 

una bolsa previamente rotulada y fue enviada para su análisis en el 

Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos de la Facultad de 

Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyos 

resultados se presentan en la tabla4. 

Tabla 4. Análisis químico de la mezcla alimenticia utilizada como 
suplemento. 

Composición química Contenido 

Humedad, % 5.95 

Proteína total, % 11.33 

Grasa, % 1.38 

Fibra cruda, % 22.15 

Extracto libre de nitrógeno, % 52.17 

Energía total, Kcal/Kg 3603.6 

 

Los pastos naturales fueron consumidos al pastoreo en las praderas 

pertenecientes al potrero (Huata) San Juan del CIP Chuquibambilla. 
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3.3.3. Del manejo de los animales 

Previo al inicio del experimento se realizó un acostumbramiento de 

los animales, por un período de 14 días, los primeros 7 días se 

suministró heno de avena sin picar y los 7 días restantes se 

suministró la mezcla alimenticia. En el período experimental la 

suplementación de alimento se realizó en comederos tipo batea de 

cemento, asignándose un espacio aproximado de 35cm por animal, 

donde se les ofreció el suplemento una sola vez al día, a las 6:00 de 

la mañana hasta las 7:30 de la mañana, luego se revisó los 

comederos para observar el consumo y luego de ello se sacó a los 

animales al  pastoreo hasta las 16:30 horas , con acceso ad libitum al 

agua en el potrero denominado  San Juan Huata (con especies de 

Festuca dolichopylla, Calamagrostis vicunarum, Mulembergia 

fastigiata, Stipa Ichu y Eleocharis alvibracteata) (Belizario, 2000).  

3.4. METODOLOGIA 

3.4.1. PARTE EXPERIMENTAL 

a) Control de peso  

 

El control de peso vivo de los animales se realizó cada 7 días 

durante todo el proceso del trabajo, para lo cual se utilizó una 

balanza digital con una capacidad de 100kg y una precisión de 

0.1kg, los datos fueron consignados en un cuaderno de control, 

posteriormente se registró en una computadora. Los datos obtenidos 

se sometieron al ajuste de peso vivo, con la finalidad de tener datos 
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homogéneos para su análisis respectivo (Anexo 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

(Blackwell R., 1982 mencionado por Alencastre R., 1997). 

𝑃𝑉𝐴 =
𝑃𝑉 − 𝑃𝑁

𝐸
(𝐸𝑃𝑐) + 𝑃𝑁 

Dónde: 

PVA= Peso vivo ajustado 

PV= Peso vivo 

PN= Peso al nacimiento 

E= Edad 

EPc= Edad promedio de los contemporáneos  

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Los resultados fueron expresados en medidas de tendencia central y 

dispersión (promedio, error estándar, máximo, mínimo y coeficiente de 

variación) para todas las variables continuas (consumo de alimento 

suplementado, peso al destete, peso inicial, peso final, ganancia de peso 

total, ganancia diaria de peso), los datos fueron analizados a través de un 

diseño completamente al azar con un arreglo factorial de 2x3, con 2 

niveles (criollo y cruce) por 3 niveles de alimento, cuyo modelo aditivo 

lineal es el siguiente: 

Yijk = u… + δi + αj + (δα)ij + eijk 

Dónde: 

Yijk = Variable respuesta (kg de peso vivo, g de ganancia diaria de peso) 

u… = Efecto de la media poblacional 
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δi = Efecto del i – ésimo nivel del factor de la raza criollo y cruce (1,2) 

αj = Efecto del j – ésimo nivel del factor alimento (1,2,3 tipos de 

alimentación) 

(δα)ij = Efecto de la interacción del ´ i – ésimo nivel del factor de 

cruzamiento con j – ésimo nivel del factor alimento  

eijk = Error experimental. 

El análisis estadístico fue realizado utilizando el procedimiento PROC 

GLM del paquete estadístico SAS versión 9.4 (SAS Institute Inc., 2013) y 

la normalidad de los datos fueron evaluados por el test de normalidad de 

Shapiro-Kolmogorov del mismo paquete estadístico. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En razón de que para engordar se ha necesitado determinar el consumo del 

suplemento preparado se hizo el cálculo del mismo. 

4.1. DEL CONSUMO DE LOS SUPLEMENTOS  

En la Tabla 5 se puede apreciar el consumo por semana durante los 90 

días del experimento según los tratamientos. El consumo por semana de 

suplemento para el grupo TL fue de 28.41 kg (0.104 kg/animal/día) y en 

el grupo TH el consumo de 54.99 Kg (0.201 kg/animal/día) de alimento. 

Tabla 5. Promedio de consumo de suplemento tratados por semana 

(kg). 

TRATAMIENTO n X ± DS CV MAX MIN 

TL 39 28.41± 1.39 4.91 29.78 26.03 

TH 39 54.99± 4.32 7.86 59.26 47.86 

 

Los factores importantes que posiblemente hayan favorecido en el 

consumo del alimento fueron los siguientes: la hora de la 

suplementación que ha sido de 6:00-7:30am antes de que los animales 

salieran al pastoreo, luego el acondicionamiento de los corderos  que fue 

adecuado disponiendo cada animal de un espacio de aproximadamente 

de 35cm (Figura A7 y A8), el comportamiento aprendido  que se refiere a 

que los animales tuvieron una etapa de acostumbramiento en la entrada 

y salida a los corrales, durante el periodo de acostumbramiento a la 

suplementación que duro 14 días facilitando la separación por grupos, 

esto dio origen a que todos los animales tengan un acceso libre para 

consumir el alimento, la palatabilidad se apreció durante los días de 
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acostumbramiento observando el consumo total de alimentos durante los 

7 últimos días esto coincide con lo que indica  (Tarazona AM. et al., 

2012).  

Se observó que el comportamiento de los animales durante las últimas 

semanas del periodo de engorde disminuyo en el consumo del 

suplemento, en razón a que las pasturas naturales ofrecieron un mejor 

crecimiento y apetencia por las características fenológicas de las plantas 

como se aprecia en la figura 1. Otro factor que ha podido influenciar en 

la disminución del consumo de alimento lo indica Bondi A., (1988) donde 

nos menciona que los animales son más sensibles a la falta de agua que 

a la falta de alimento, y que el primer efecto apreciable de la restricción 

de agua es la reducción en la ingestión de alimentos.  

CONSUMO DE ALIMENTO POR SEMANA (kg)
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Figura  1. Consumo de alimento por semana (kg) 
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El consumo observado en el presente trabajo concuerda con lo 

manifestado por Minson (1990) quien menciona que la condición 

corporal es un factor determinante. Según Álvaro J. (2015) la mejora en 

la presentación de los insumos fibrosos (molido) incrementa el consumo 

y disminuye la digestibilidad en corderos de engorde. 

4.2.  GANACIA DE PESO VIVO 

4.2.1. Ganancia de peso vivo por tratamiento 

Los animales iniciaron el proceso de engorde con diferentes 

promedios de pesos de cada grupo, de acuerdo a nuestros resultados 

el tratamiento TL obtuvo una ganancia de 0.174±0.036 kg/animal/día, 

el grupo TH obtuvo una ganancia promedio de 0.173±0.040 

kg/animal/día, entre estos dos tratamientos no hubo diferencia 

estadística, pero estos resultados fueron diferentes al grupo T0 que 

obtuvieron una ganancia de 0.084±0.022 kg/animal/día inferior a los 

anteriores (p≤0.01) (Tabla 6).  

Tabla 6. Ganancia diaria de peso vivo promedio de corderos con 
suplemento alimenticio y pastos naturales (kg). 

Tratamiento 

Número 

de 

animales 

Peso 

inicial     

X 

Peso 

final     

X 

Ganancia 

diaria  

X±DS 

Máx. Mín. CV 

TH 39 23.95 40.57 0.173±0.040 a 0.245 0.041 23.12 

TL 39 23.64 40.25 0.174±0.036 a 0.261 0.123 20.69 

T0 40 15.78 22.13 0.084±0.022 b 0.134 0.025 26.19 

En los resultados obtenidos al análisis en la tabla 6 se enmascara la 

diferencia entre los tratamientos TH y TL por que se ha promediado 

ambos grupos (criollos y cruce) lo que no ocurre con el tratamiento T0 

donde se observa una clara diferencia frente a los tratamientos 

anteriores. 
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La literatura referente a la ganancia de pesos con suplementación 

alimenticia a los 60 días de edad, bajo las mismas condiciones del 

presente trabajo es inexistente. Sin embargo comparando los 

resultados obtenidos, con trabajos realizados en el medio con 

animales de diferentes edades muestra que los obtenidos en el 

presente trabajo son mayores a los indicados por Mendibal R. (2001) 

que utilizo 32 carnerillos de la raza corriedale de aproximadamente de 

8 a 9 meses de edad, alimentados con heno de alfalfa, ensilado de 

avena y lenteja de agua pre secado más melaza y pastoreados en 

pastos naturales donde se lograron ganancias de peso después de 90 

días de 7.28(81g), 7.24(80g) y 6.54(73g) kg respectivamente. 

Huamán (2009), obtuvo una ganancia de peso de 122.50 g/día para 

carnerillos Criollos, de 9 meses de edad durante 60 días en el CIP 

Chuquibambilla, con la suplementación de vitaminas. Cama (2008) en 

su estudio de suplementación alimenticio en carnerillos criollos 

alimentados en base a heno de avena, obtuvo una ganancia de peso 

103 g/día. Estos estudios son inferiores a los resultados obtenidos 

debidos posiblemente a que los trabajos se han realizado con 

animales de diferente edad, en diferentes épocas donde los pastos 

tienen una baja calidad nutritiva. 

Ruiz C (1983) menciona que ovinos de menor edad ganan peso más 

rápidamente que los ovinos de mayor edad. Las ganancias oscilan 

entre 85 a 153 g/día en pastos cultivados y 30 a 40 g/dia en pastos 

naturales que corroboran a nuestros resultados.  
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Un aspecto importante a considerar en la ganancia diaria de peso de 

los animales suplementados en el presente trabajo es el crecimiento 

compensatorio que se debe en primer lugar a la diferencia entre la tasa 

de síntesis y la tasa de degradación de la proteína muscular, y en 

segundo lugar, el hecho de que la tasa de recambio proteico corporal 

es elevada en ciertos periodos durante el crecimiento compensatorio 

como indica Jones et al. (1990). La velocidad de crecimiento de un 

animal está controlada por su caudal genético y los factores 

ambientales de los cuales, la alimentación y el estrés del frio han sido 

los factores importantes (Alvaro J., 2015). Por otro lado Church (1974) 

y Plaza (1982) nos dice que el consumo de alimentos groseros 

estimula el desarrollo del retículo-rumen, tanto en el peso y grosor de 

los tejidos como en el tamaño de las papilas. El desarrollo del rumen 

implica, por lo tanto, la implantación de la masa microbiana y la 

capacidad de absorción de nutrientes (Orskov, 1988; Chongo, 2001). A 

sí mismo la producción de los AGV y el NH3 están determinados por la 

composición química de la dieta suministrada y la edad del animal. Los 

aspectos mencionados por los autores posiblemente han influido para 

la ganancia de peso en el trabajo.  

4.2.2. Ganancia diaria de peso vivo de corderos criollos y cruzados 

En la Tabla 7; se observa la ganancia diaria de peso vivo de 

0.162±0.04 y 0.185±0.03 kg/animal para los grupos de Criollo y el 

grupo de cruce respectivamente considerando los tratamientos donde 

los corderos fueron suplementados encontrándose una diferencia 

altamente significativa al análisis estadístico (p≤0.01). 
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Tabla 7. Ganancia diaria de peso vivo promedio en Criollos y cruce de 

Criollo (¾) x Texel (¼) (kg) suplementados. 

  
Número     

de   
animales 

Peso 
inicial  

X 

Peso 
 final    

 X 

Ganancia 
diaria       
X±DS 

Máx. Mín. CV 

Cr 38 21.87 38.73 
0.162±0.04 

b 0.239 0.041 23.55 

Tx 40 22.38 42.09 
0.185±0.03 

a 0.261 0.123 18.75 

Debellis et al. (1999) menciona que el factor que determina las 

diferencias es el efecto genético- aditivo a través del tamaño del animal 

que incide sobre la velocidad de crecimiento y marca una nueva 

diferencia entre el animal cruza y el puro como observamos en el 

estudio. Es así, que debido al mayor tamaño adulto que imprimen las 

razas carniceras, es de esperar que las cruzas tengan mayor velocidad 

de crecimiento que la raza pura, logrando un mayor peso vivo a la 

faena en un mismo período de tiempo.  

Tabla 8. Ganancia diaria de peso vivo promedio en Criollos y cruce de 

Criollo (¾) x Texel (¼) (kg) grupo control. 

  
Número     

de   
animales 

Peso 
 inicial  

X 

Peso 
 final     

X 

Ganancia 
diaria      
X±DS 

Máx. Mín. CV 

Cr 20 15.44 23.01 
0.085±0.02 

a 0.134 0.025 26.65 

Tx 20 16.11 24.58 
0.086±0.02 

a 0.129 0.035 26.53 

 

En la Tabla 8 se aprecia los dos grupos de corderos que no fueron 

suplementados donde se observa al análisis estadístico que no existe 

diferencia estadística (p˃0.05); esto nos indica que el factor alimentación 
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es indispensable para obtener las diferencias que se observa frente al 

grupo que fue suplementado como indica Alencastre R.(1997), donde 

menciona que los tipos genéticos de Criollo y cruce de Criollo x Texel en 

buenas condiciones alimenticias se desarrollan mejor y más aún cuando 

el criollo es mejorado por sus características que tiene como es su 

rusticidad, buena adaptación y fácil manejo. 

Comparando nuestros resultados referente a la influencia del 

cruzamiento indicamos que Coronado et al. (1973) engordando corderos 

criollos y cruzados (sin indicar con que raza se ha cruzado) con 

alimentación que consistió en concentrado (maíz molido 74%, cebada 

molida 10%, harina de pescado 15% y sales minerales 1%) y ensilaje 

(alfalfa, falaris tuberosa y festuca), en corderos criollos se han logrado 

en promedio de ganancia diaria de 98.5 g y en corderos cruzados 

promedio de ganancia diaria de 116.35 g/ día.  Cuyos resultados son 

menores a los encontrados en el presente trabajo a pesar de que no 

mencionan la edad, pero los cruzados obtienen mejor ganancia. Bianchi 

G.; Garibotto G.; Bentancur O. (2001) reporta en el estudio realizado 

para evaluar las características de crecimiento en corderos pesados 

corriedale y cruza con texel (corriedale ½ x texel ½) una ganancia diaria 

de peso de 206±4.4 y 220±10.2 gr respectivamente siendo valores 

mayores a los encontrados en el presente estudio debido probablemente 

al sistema de engorde intensivo y al trabajo con animales de cruce de ½ 

Texel. Podemos indicar que al usar ¼ de la raza Texel no influyo en el 

incremento de peso de los animales. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en los ovinos criollos con otros 

autores indicamos que Barra J. (1993) en ovinos de dos dientes en el 

CIP- Chuquibambilla registra una ganancia promedio por día de 112.0 g 

con una dieta (zeranol + cañihua) y 94.0 g con la dieta (cañihua), estos 

resultados están por debajo a los obtenidos en el presente trabajo, en un 

periodo de 45 días. Olarte C. (1998) en ovinos de 1a 1.5 años llega a 

resultados de ganancia de peso vivo promedio por animal de 120 g/día 

con un suplemento de heno de alfalfa + dactyles y 105.83 g/día para un 

suplemento de heno de avena. Ccorimanya E. (2006) al experimentar en 

tres razas de carnerillos con 11 meses de edad aproximadamente en 

CIP-Chuquibambilla, suministrando alimentos balanceados (avena 

ensilado+ avena heno+ Pack 945 y pasta de algodón), durante 90 días 

de experimentación, las ganancias de peso vivo que obtuvo para el 

grupo de criollos fue 9.36kg/animal lo que representa 104g/dia, 

resultados que también son inferiores en el presente trabajo.  

Por las comparaciones echas anteriormente indicamos que existe una 

buena ganancia de peso para los animales de esta edad; corroborado 

por los autores que hacen referencia de que a menor edad hay mejor 

incremento de peso como Ruiz C (1983) ; Orskov (1988), Chongo (2001) 

y  Debellis et al. (1999).  

4.2.4. Interacción de la suplementación alimenticia y el cruzamiento sobre 

la ganancia diaria de peso. 

En la Tabla 8 se observa la ganancia de peso vivo diario para los grupos 

experimentales y control. La mayor ganancia se ha encontrado en la 

interacción con el cruce de Criollo por Texel obteniendo 0.186±0.03 y 
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0.183±0.04 kg/animal a diferencia del Criollo 0.160±0.04 y 0.164±0.03 

kg/animal para los grupos TH y TL respectivamente lo que 

estadísticamente da una diferencia altamente significativa (P≤0.01); en el 

grupo T0 las ganancias fueron 0.083±0.02 y 0.087±0.02 kg/animal los 

que no muestran diferencia estadística por lo tanto no existe una 

interacción de la suplementación y cruzamiento. 

Tabla 9. Ganancia diaria de peso vivo promedio de la interacción del 
tratamiento y el cruzamiento (kg). 

Tratamiento 
 

n X ± DS Máx. Mín. C.V. 

TH Cr 19 0.160±0.04b 0.24 0.04 26.92 

 
Tx 20 0.186±0.03ª 0.25 0.15 18.23 

TL Cr 19 0.164±0.03b 0.24 0.13 20.5 

 
Tx 20 0.183±0.04ª 0.26 0.12 19.82 

To Cr 20 0.083±0.02 0.13 0.03 26.69 

 
Tx 20 0.087±0.02 0.13 0.04 26.6 

La mayor ganancia a favor de los tratamientos TH y TL con interacción 

de alimentación y el cruzamiento estaría favorecido por lo mencionado 

por Azzarini y Ponzoni (1971) quienes indican que los resultados que 

encontramos se deben probablemente a la velocidad de crecimiento de 

las distintas razas que está relacionada a la precocidad y conformación 

de las mismas; cuanto antes se alcancen las proporciones típicas del 

adulto se considera más precoz al animal. En iguales condiciones de 

alimentación las razas de tamaño adulto menor son en general más 

precoz.  Asimismo Debellis et al. (1999) indican que el factor que 

determina las diferencias en ganancia de peso es el efecto genético- 

aditivo a través del tamaño del animal que incide sobre la velocidad de 

crecimiento y marca una nueva diferencia entre el animal cruza y el puro.  
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Acebal et al. (2000), Cartaxo et al. (2011) Encontraron los siguientes 

resultados donde de ganancia media diaria para animales puros y cruza, 

siendo estas de 0.157 kg/a/día en promedio y de los animales Ideal y de 

0.170 kg/a/día promedio en Texel(½) x Ideal(½), 0,281 kg/a/día en Santa 

Inés y 0.291 kg/a/día Dorper x Santa Inés resultados mayores a la 

investigación posiblemente influido por la raza y el grado de 

cruzamiento. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El uso de suplementación alimenticia en corderos destetados a los 

60 días mostro un efecto positivo en el incremento de la ganancia 

diaria de peso vivo que fue de 0.173±0.040 y 0.174±0.036 kg/animal 

para los grupos TH y TL respectivamente. 

2.  Hubo efecto en la ganancia diaria de peso vivo en corderos 

suplementados para criollos (0.162±0.04 kg/animal) y cruzados 

(0.185±0.03 kg/animal). 

3. La interacción de la suplementación alimenticia y el cruzamiento tuvo 

mejor ganancia diaria de peso vivo en los animales cruzados de los 

grupos TH (0.186±0.03 kg/animal) y TL (0.183±0.04 kg/animal), no 

habiendo una interacción en el tratamiento T0 entre cruzados y 

criollos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 

1. Se recomienda la suministración de 110gr de suplemento puesto que 

las ganancias diarias de peso vivo fueron similares a 220gr, para el 

engorde de corderos destetados a los 60 días. 

2. Es posible realizar el engorde en corderos suplementando a los 60 

días de edad en nuestro medio bajo las condiciones del presente 

trabajo.  

3. Realizar trabajos con esta metodología en otras condiciones y época 

que permitan validar los resultados obtenidos, utilizando insumos 

alimenticios propios de la región. 

4. Se recomienda utilizar animales para los distintos grupos de estudio 

con pesos homogéneos al inicio para poder obtener mejores 

resultados.
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ANEXOS 

Cuadro A 1. ANVA para la ganancia de peso entre tratamientos  

Fuente DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-

Valor 

Pr > F 

Modelo 2 0.21399340 0.10699670 94.69 <.0001 

Error 115 0.12994257 0.00112994     

Total 

corregido 

117 0.34393597       

 

Prueba de significancia 

Alpha 0.05 

Diferencia significativa mínima 0.018 

 

Tukey Agrupamiento Media N Tratamiento 

A 0.173615 39 TL 

A 0.173410 39 TH 

B 0.083550 40 To 

 

Cuadro A 2. ANVA para la ganancia diaria de peso entre razas 

Fuente DF 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
F-

Valor 
Pr > F 

Modelo 1 0.00711216 0.00711216 2.45 0.1203 

Error 116 0.33682381 0.00290365 
  

Total 
corregido 

117 0.34393597 
   

 

Prueba de significancia 

Alpha 0.05 

Diferencia significativa mínima 0.0197 

 

Tukey Agrupamiento Media N raza 

A 0.150650 60 Tx 

A 0.135121 58 Cr 
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Cuadro A 3. ANVA para ganancia diaria de peso para la interacción del 

suplemento y raza 

Fuente DF Tipo I SS Cuadrado de la media F-Valor Pr > F 

Tratamiento 2 0.21399340 0.10699670 100.43 <.0001 

Raza 1 0.00619745 0.00619745 5.82 0.0175 

tratamiento*raza 2 0.00442778 0.00221389 2.08 0.1300 

Modelo 5 0.22461863 0.04492373 42.17 <.0001 

Error 112 0.11931734 0.00106533     

Total corregido 117 0.34393597       

 

Cuadro A 4. Peso vivo al destete de corderos a los 60 días.  

N° TL (kg) TH (kg) T0 (kg) 

Criollo Criollo x 

Texel 

Criollo Criollo x 

Texel 

Criollo Criollo x 

Texel 

1 18.93 22.51 19.40 26.36 13.97 17.42 

2 18.12 25.09 21.63 23.93 14.48 14.59 

3 20.94 19.93 20.39 24.08 15.18 12.46 

4 21.68 19.87 27.70 20.37 11.45 15.03 

5 17.68 21.71 20.61 19.66 13.64 14.01 

6 19.28 21.50 16.93 24.11 12.00 15.50 

7 20.41 23.00 21.30 24.00 15.88 10.38 

8 21.39 18.90 19.03 16.78 10.37 12.42 

9 17.31 20.02 19.75 20.99 16.30 15.00 

10 22.12 19.79 20.70 17.96 14.88 14.50 

11 19.24 26.81 18.85 23.01 16.27 18.96 

12 20.65 19.93 26.86 23.73 16.89 14.58 

13 18.38 19.63 18.59 19.36 13.68 17.61 

14 18.72 25.17 17.71 21.98 15.14 16.78 

15 24.13 21.79 21.35 21.21 15.99 14.95 

16 19.49 20.42 20.52 18.03 13.50 16.41 

17 23.07 17.52 20.21 23.25 14.52 17.29 

18 17.31 20.44 23.10 23.47 10.90 14.00 

19 22.92 17.99 20.89 28.25 14.71 16.62 

20  27.53  24.97 15.30 10.66 

SUMA 381.77 429.55 395.52 445.51 285.05 299.17 

PROM. 20.09 21.48 20.82 22.28 14.25 14.96 

D.S. 2.05 2.79 2.70 2.95 1.85 2.26 

MAX. 24.13 27.53 27.70 28.25 16.89 18.96 

MIN. 17.31 17.52 16.93 16.78 10.37 10.38 
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Cuadro A 5. Ganancia de peso vivo ajustado de raza criollo del grupo 

experimental TL 

N° N° ARETE SEXO 
PESO 

INICIAL(kg) 
PESO  

FINAL(kg) 

GPV  GPV 

(Kg) (kg/día) 

1 N173 H 20.95 32.45 11.51 0.128 

2 N193 H 19.1 33.6 14.51 0.161 

3 N284 M 24.19 45.35 21.16 0.235 

4 N133 H 21.76 33.79 12.03 0.134 

5 N245 H 19.56 31.53 11.97 0.133 

6 N025 H 20.74 31.96 11.22 0.125 

7 N023 H 22.39 36.55 14.15 0.157 

8 N116 M 23.82 43.34 19.52 0.217 

9 N211 H 18.24 30.74 12.5 0.139 

10 N206 M 23.9 42.94 19.04 0.212 

11 N043 H 21.53 33.69 12.16 0.135 

12 N156 M 24.14 42.14 18 0.2 

13 N091 H 21.05 35.11 14.06 0.156 

14 N223 H 20.59 36.11 15.52 0.172 

15 N153 H 20.77 32.8 12.02 0.134 

16 N247 H 20.78 35.78 15 0.167 

17 N144 M 26.96 44.95 17.99 0.2 

18 N219 H 18.75 32.25 13.5 0.15 

19 N190 M 25.86 39.81 13.96 0.155 

SUMA 415.06 694.88 279.82 3.109 

PROMEDIO 21.85 36.57 14.73 0.164 

DS 5.41 9.47 4.42 0.049 

MAX 26.96 45.35 21.16 0.235 

MIN 18.24 30.74 11.22 0.125 
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Cuadro A 6. Ganancia de peso vivo ajustado del cruce de criollo (¾) x texel 
(¼) del grupo experimental TL. 

N° 
N° 

ARETE 
SEXO 

PESO 
INICIAL(kg) 

PESO  
FINAL(kg) 

GPV  
(Kg) 

GPV 
(kg/día) 

1 NT102 M 24.92 41.91 16.99 0.189 

2 NT131 H 25.95 44.44 18.49 0.205 

3 NT149 H 21.35 40.39 19.05 0.212 

4 NT169 H 22.75 36.19 13.44 0.149 

5 NT155 H 25.12 38.55 13.43 0.149 

6 NT096 M 23.91 43.43 19.52 0.217 

7 NT058 M 25.27 45.23 19.96 0.222 

8 NT153 H 24.40 36.85 12.45 0.138 

9 NT105 H 22.52 37.02 14.50 0.161 

10 NT035 H 21.04 32.15 11.11 0.123 

11 NT010 M 28.85 49.41 20.55 0.228 

12 NT135 H 22.88 37.36 14.48 0.161 

13 NT159 H 19.97 35.50 15.53 0.173 

14 NT048 M 28.79 52.27 23.48 0.261 

15 NT081 H 23.44 38.97 15.53 0.173 

16 NT127 H 21.33 36.84 15.52 0.172 

17 NT103 H 20.02 34.52 14.50 0.161 

18 NT027 H 22.71 39.70 17.00 0.189 

19 NT205 H 20.27 33.74 13.47 0.150 

20 NT064 M 29.52 50.02 20.50 0.228 

SUMA 475.01 804.49 329.48 3.661 

PROMEDIO 23.75 40.22 16.47 0.183 

DS 2.90 5.65 3.26 0.036 

MAX 29.52 52.27 23.48 0.261 

MIN 19.97 32.15 11.11 0.123 
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Cuadro A 7. Ganancia de peso vivo ajustado de raza criollo del grupo 

experimental TH 

N° 
N° 

ARETE 
SEXO 

PESO 
INICIAL(kg) 

PESO  
FINAL(kg) 

GPV  
(Kg) 

GPV 
(kg/día) 

1 N137 M 21.42 38.91 17.50 0.194 

2 N099 H 23.79 40.82 17.02 0.189 

3 N143 H 23.41 39.91 16.50 0.183 

4 N102 M 28.89 50.40 21.51 0.239 

5 N155 H 23.09 35.58 12.49 0.139 

6 N213 H 18.86 30.34 11.48 0.128 

7 N225 H 23.66 36.59 12.93 0.144 

8 N119 H 21.60 35.11 13.52 0.150 

9 N229 H 21.61 33.54 11.93 0.133 

10 N097 H 22.36 26.09 3.73 0.041 

11 N233 H 19.66 31.63 11.97 0.133 

12 N139 M 28.89 46.90 18.01 0.200 

13 N165 H 19.57 31.57 12.00 0.133 

14 N051 H 20.86 37.82 16.96 0.188 

15 N183 H 21.77 36.76 14.99 0.167 

16 N055 H 22.30 35.90 13.60 0.151 

17 N250 M 20.39 39.52 19.13 0.213 

18 N228 M 25.93 41.87 15.94 0.177 

19 N145 H 20.42 32.43 12.01 0.133 

SUMA 428.48 701.71 273.23 3.036 

PROMEDIO 22.55 36.93 14.38 0.160 

DS 5.74 9.98 4.95 0.055 

MAX 28.89 50.40 21.51 0.239 

MIN 18.86 26.09 3.73 0.041 
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Cuadro A 8. Ganancia de peso vivo ajustado del cruce de criollo (¾) x texel 

(¼) del grupo experimental TH. 

N° 
N° 

ARETE 
SEXO 

PESO 
INICIAL(kg) 

PESO  
FINAL(kg) 

GPV  
(Kg) 

GPV 
(kg/día) 

1 NT136 M 27.66 47.15 19.49 0.217 

2 NT049 H 25.55 39.61 14.06 0.156 

3 NT046 M 26.35 44.90 18.55 0.206 

4 NT051 H 22.65 36.77 14.11 0.157 

5 NT063 H 20.95 34.03 13.08 0.145 

6 NT142 M 26.92 48.94 22.02 0.245 

7 NT181 H 25.80 42.26 16.46 0.183 

8 NT099 H 18.41 39.74 21.33 0.237 

9 NT112 M 24.49 45.99 21.50 0.239 

10 NT089 H 20.13 34.66 14.52 0.161 

11 NT156 M 23.63 43.73 20.09 0.223 

12 NT107 H 27.27 43.79 16.52 0.184 

13 NT085 H 21.09 35.63 14.54 0.162 

14 NT148 M 25.34 44.85 19.51 0.217 

15 NT175 H 22.16 36.16 13.99 0.155 

16 NT179 H 19.94 33.95 14.01 0.156 

17 NT118 M 24.70 42.69 18.00 0.200 

18 NT095 H 25.67 39.27 13.60 0.151 

19 NT183 H 27.90 41.25 13.35 0.148 

20 NT219 H 27.40 44.14 16.75 0.186 

SUMA 484.02 819.51 335.49 3.728 

PROMEDIO 24.20 40.98 16.77 0.186 

DS 2.91 4.59 3.05 0.034 

MAX 27.90 48.94 22.02 0.245 

MIN 18.41 33.95 13.08 0.145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Cuadro A 9. Ganancia de peso vivo ajustado de raza criollo del grupo 

experimental T0  

N° 
N° 

ARETE 
SEXO 

PESO 
INICIAL(kg) 

PESO  
FINAL(kg) 

GPV  
(Kg) 

GPV 
(kg/día) 

1 N288 M 17.88 26.67 10.40 0.116 

2 N262 M 18.27 25.78 8.89 0.099 

3 N141 M 15.05 22.45 8.76 0.097 

4 N106 M 16.66 24.89 9.76 0.108 

5 N372 M 16.35 18.28 2.29 0.025 

6 N088 M 14.52 20.01 6.51 0.072 

7 N034 M 15.64 21.73 7.21 0.080 

8 N042 M 11.95 17.66 6.76 0.075 

9 N370 M 15.77 21.53 6.81 0.076 

10 N044 M 17.18 27.39 12.09 0.134 

11 N265 H 15.35 22.89 8.66 0.096 

12 N157 H 15.50 21.06 6.77 0.075 

13 N287 H 16.42 23.15 7.75 0.086 

14 N281 H 12.51 18.26 6.38 0.071 

15 N361 H 14.65 20.12 6.41 0.071 

16 N237 H 13.09 19.00 7.00 0.078 

17 N255 H 16.82 21.92 4.91 0.055 

18 N203 H 11.31 16.40 6.08 0.068 

19 N301 H 17.61 24.72 8.00 0.089 

20 N093 H 16.21 23.44 8.90 0.099 

SUMA 308.74 437.35 150.36 1.67 

PROMEDIO 15.44 21.87 7.52 0.08 

DS 1.95 3.08 2.09 0.02 

MAX 18.27 27.39 12.09 0.13 

MIN 11.31 16.40 2.29 0.03 
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Cuadro A 10. Ganancia de peso vivo ajustado del cruce de criollo (¾) x texel 

(¼) del grupo experimental T0 

N° 
N° 

ARETE 
SEXO 

PESO 
INICIAL(kg) 

PESO  
FINAL(kg) 

GPV  GPV 

(Kg) (g/día) 

1 NT168 M 20.03 25.85 6.89 0.077 

2 NT050 M 16.36 25.99 11.41 0.127 

3 NT054 M 19.41 29.18 11.57 0.129 

4 NT014 M 17.99 24.58 7.80 0.087 

5 NT212 M 15.87 20.92 5.97 0.066 

6 NT172 M 17.68 24.53 8.12 0.090 

7 NT210 M 18.27 23.63 6.34 0.070 

8 NT178 M 15.13 21.23 7.23 0.080 

9 NT074 M 17.90 24.85 8.24 0.092 

10 NT100 M 11.86 18.33 7.67 0.085 

11 NT183 H 18.49 24.32 6.68 0.074 

12 NT071 H 16.07 24.09 9.81 0.109 

13 NT101 H 13.35 18.18 6.12 0.068 

14 NT223 H 15.99 21.18 5.24 0.058 

15 NT109 H 14.51 17.18 3.43 0.038 

16 NT015 H 16.79 23.82 9.05 0.101 

17 NT039 H 11.67 18.66 8.94 0.099 

18 NT185 H 13.65 20.32 7.63 0.085 

19 NT219 H 15.81 20.19 4.42 0.049 

20 NT117 H 15.45 20.62 6.37 0.071 

SUMA 322.27 447.65 148.93 1.65 

PROMEDIO 16.11 22.38 7.45 0.08 

DS 2.32 3.15 2.08 0.02 

MAX 20.03 29.18 11.57 0.13 

MIN 11.67 17.18 3.43 0.04 
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Cuadro A 11. Consumo de alimento de los grupos experimentales. 

ALIMENTO CONSUMIDO= ALIMENTO OFRECIDO - ALIMENTO SOBRANTE 

 
SEMANA 

ALIMENTO 
OFRECIDO(kg) 

ALIMENTO 
SOBRADO(kg) 

ALIMENTO 
CONSUMIDO(kg) 

TL TH TL TH TL TH 

1 30.030 60.060 4.000 8.000 26.030 52.060 

2 30.030 60.060 1.000 2.000 29.030 58.060 

3 30.030 60.060 0.600 1.200 29.430 58.860 

4 30.030 60.060 0.400 0.800 29.630 59.260 

5 30.030 60.060 0.250 0.800 29.780 59.260 

6 30.030 60.060 0.400 1.400 29.630 58.660 

7 30.030 60.060 0.600 0.800 29.430 59.260 

8 30.030 60.060 0.750 3.500 29.280 56.560 

9 30.030 60.060 4.000 6.300 26.030 53.760 

10 30.030 60.060 2.000 8.000 28.030 52.060 

11 30.030 60.060 2.100 12.200 27.930 47.860 

12 30.030 60.060 1.500 9.500 28.530 50.560 

13 30.030 60.060 3.500 11.400 26.530 48.660 

SUMA 390.390 780.780 21.100 65.900 369.290 714.880 

PROMEDIO 30.030 60.060 1.623 5.069 28.407 54.991 

PROM/DIA/ANIMAL 0.110 0.220 0.006 0.019 0.104 0.201 

DS 0.000 0.000 1.394 4.323 1.394 4.323 
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Figura A 1. Destete de crías del grupo experimental TH Y TL a los 60 días 

 

Figura A 2. Destete de crías del grupo control T0 a los 60 días 

 

Figura A 3. Etapa de acostumbramiento del grupo experimental. 
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Figura A 4. Picado de heno de avena y heno de alfalfa. 

 

Figura A 5. Pesado de alimentos para suplemento alimenticio (50 Kg) 

 

Figura A 6. Mezcla del suplemento alimenticio 
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Figura A 7. Consumo del suplemento alimenticio del grupo experimental TL 
(110 g). 

 

 

Figura A 8. Consumo del suplemento alimenticio del grupo experimental TH 
(220 g). 

 

Figura A 9. Pesado del alimento sobrado. 
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Figura A 10. Consumo de pastos naturales. 

 

Figura A 11. Pesado de corderos del grupo experimental TH, TL y T0 con 
balanza electrónica. 


