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1,INTRODIJCCION 

Uno de los principales factores que limita la producción de carne vacuna a nivel 

nacional, es el bajo pon::enlaje de procreos ob!enído en la fase de cría (63 %, en 

base a DICOSE. 1997). La misma se desarrolla básicamente sobre campo natural, 

donde ocurrén severas c:lisis alimenticias invernales y estivales, que provocan una 

mala condición corporal de las vacas al parto. Esto se traduce en un alargamiento 

del anestro post-parto, causa prtncipal del alto porcentaje de vacas que no concibe 

al finalizar el período de entore. 

Según antecedentes nacionales y extranjeros, la aplicación de la técnica de destete 

precoz, aparece en este contexto como una herramienta de impacto positivo. No 

obstante, su uso a nivel comercial, depende de la capacidad real para solucionar el 

tema de la alimentación del ternero destetado precozmente. 

La información nacional sobre este punto, así como la performance durante la 

recria de los temeros sometidos a esta técnica, es escasa. 

El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto del destete precoz, bajo dos 

alternativas de manejo nutrícional post-destete (sobre pradera con v sin 

suplemento), sobre el desempefio en peso vivo y ganancia media diaria de los 

terneros hasta los 15 meses de edad. 



2. REVISION BIBUOGRAFICA

2.1. lntrollucción 

El componente más itnpJl!ante de la prod\Jctividad de los rodeos de cría es el 

porcentaje de destete. En las condiciones nacionales de produccí6n existe una 

competencia entra porcentaje y peso al destete de los temeros (Cantel, 1983). 

Destetando a edades mas tempranas es posible mejorar el comportamiento 

reproductivo de las vacas (Orcasbem:>, 1991) 

Sin embargo, al disminuir la edad de - se compromete el desarrollo futuro del 

ternero, si no se lo somete a una alimentación alternativa y equivalente en témlinos 

nutricíonales a la dieta que recílle al píe de la madre. 

Por este motivo, ésta revisión buscará resumir la infoonación relevante para nuestras 

condiciones de producción, sobre diferentes manejos nuilicionales reallzados sobre el 

ternero destelado precozmente y su efecto sobre la perfoonance posterior. 

2. 2. D<¡sam¡IIQ rumlnal del ll!mero

Cuando el ternero nace oo líene la capacidad de sobrevivir sino con la leche materna, 

ya que su aparato dlgestívo no se encuentra totalmente desarrollado, y actúa como un 

no rumiante, o monogáslriOO (Church, 1988). 

En el desarrollo del sistema óígesttvo, según Renner (1989), es posible diferenciar 3 

periodos, que no son compartimentos estancados, sino que el paso de uno a otro es 

contínuo. El pnmer periOdo se denomina de lactancia, o de alimentación líquida 
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exclusiva, es el mas breve í1 a 15 días), y durante el mismo se implanta la fauna y 

flora de los preestómagos e intestinos. Meiced al mecanismo de la gotera esofágica, 

en este período, la leche suministrada por la madre pasa directamente al estómago 

verdadero evitando de esta manera la fennentaclón ruminal. Este reflejo desaparece 

progresivamente con la edad (Church, 1988), y con el aumento gradual de la 

proporción de alimentos fibrosos en la dieta {Cantet 1983). 

En el segundo período, o de transición, se concreta la colonización por parte de 

bacterias y protozoarios que más adelante pondrán en marcha la digestión 

preestomacal. El estomago verdadero es el único totalmente desarrollado al nacer, los 

preestomagos lo van haciendo durante los primeros 4 o 5 meses de vida dependiendo 

de la alimentación recibida (Church, 1988). Terneros alimentados exclusivamente con 

leche, pueden persistir en s�uaclón de pre-rumiante durante un largo periodo de 

tiempo, ya que el desarrollo del rumen depende de la ingestión de materiales capaces 

de fermentar. sólidos, como forraje o granos. {Church, 1988). 

El desarrollo del reticulo-rumen se realiza por _diversos estimulas. Las papilas de la 

mucosa preestomacal son promovidas principalmente por la concentración de ácidos 

grasos volátiles, en especial propiónico y butirico. En cambio el grosor y tamaño de los 

preestomagos y su moülidad son influidos por el nivel de fibra en la dieta (Roy, 1972). 

Teniendo en cuenta que el ternero destetado precozmente tiene 2-3 meses de edad es 

necesario que la dieta ofrecida contemple un aparato digestivo aun no desarrollado y a 

su vez promueva una rápida transición hacia un rumiante completamente funcional. El 

aporte de concentrados finamente molidos, ricos en carbohidratos facilmente 

fermentecibles y pobres en celulosa_ de las raciones balanoedas utilizadas normalmente 

esta destinado a cubrir, entre otros, este aspecto. 

Complementando la dieta, la pastura ofrecida, deberá tener alta calidad de forma de 

no limitar el consumo, y brindar el nivel de fibra necesario para el desarrollo en 
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volumen del rumen. 

Por último existe oo tercer período denominado de recria. en el que el ¡¡nímal ya es un 

rumiante pleno, pero que en algunos lemems, sobre todo de clial1za artificlal puede 

haber aún cierto retraso en el desarrollo relativo de los �. y que estos no 

sean capaces de digerir y almacenar aürnenlos voluminosos. Por este motivo cuando el 

ternero muy joven llega a la e1apa de rumiante pleno, deberla recibir alimen!O de reducido 

volumen, rico en nutrientes y de buena digestibilidad (Renner, 1989). 

2. 3. Destete precoz

2. 3. 1. Electo del destete precoz sobre el comportamiento reproductivo de las

vacas. 

la aplicación del destete precoz, oonsiste en realizar la Interrupción definitiva de la 

relación vaca-lemero, en forma anticipada, a los eo o 90 d(as post-parto, en relación al 

destete 1radicional, que se reaüza en nuestro país entm los e y los 1 o meses de edad. 

A partir de los 80-100 dias de edad, la leche materna pasa paulatinamente a dejar de ser 

imprescindible para el !emero, cobrando mayor importancia el aporte de nutrientes 

realizado por el forraje consumido díreclamente. A su vez se genera una competencia 

ternero-vaca por el alimento áispooíble, agravándose es1a situación en condiciones de 

escasez de paswra (Rovira,1973; Hoffer et al.1993). Moore (1984), indica que los 

terneros pueden subsistir enteramente en pastos de buena calidad a partir de las 8 

semanas de edad. 

Desde el punto de vis1a de la eficiencia biológica, el proceso de transformación de 

energía, de pasto a vaca (como energla de mantenimiento), a leche, y finalmente en 

ternero, tiene una eficiencia extremadamente baja, de 4% (Van Dine y Abraminsl<.y.1975; 

Gahuape. 1978, cí1ados por Hoffer et al.1993), y en el mejor de los casos un 9% (Rovira, 
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1996). La técnica del destete precoz ha probado tener efectividad en la mejora del 

desempeño reproductivo de las vacas (Sapetli & Tafemabeny, 1989). Esto se debe 

principalmente a la interJl4)Ción de la demanda energética para producción de leche, 

que genera una disminución de los requelimientos entre un 25 y un 50% (lo que 

provoca, a través de una nueva partición de la energía oonsumida, un balance energétioo 

positivo en los vientres, permitiendo la reanudación de los ciclos astrales 

(Simeone, 1996). 

El amamantamiento por si mismo tiene un efecto inhibidor de la actividad sexual post

parto a causa de los estímulos negativos que provoca la mamada del ternero 

(Williams, 1990). 

En un gran número de trabajos, la aplicación de la técnica, penmitió un aumento 

significativo en el porcentaje de vacas preñadas, en relación a los lotes testigos (Poli et 

al, 1983; Santana et al, 1983; Vizcarra, 1989; Sam Pedro, 1993;). 

Antecedentes nacionales e internacionales indican oomo razonable esperar porcentajes 

de preñez en vacas destetadas preoozmente en tomo al 85-90%, teniendo esta práctica, 

un efecto mayor sobre vacas de segundo entere y vacas de baja oondición oorporal (CC 

menor a 3,5 en una escala de 8 puntos), (Simeone, 1995a; Vizcarra, 1989). 

2.3.2. Efecto del destete precoz sobre el desarrollo de los temeros 

De lo antedicllo puede considerarse oomo oonsistente el efecto positivo del destete 

preooz sobre la fertilidad de las vacas, sin embargo la viabilidad de la técnica a nivel 

oomercial parece estar inevitablemente ligada a un manejo tal del ternero que no 

implique por menores ganancias de peso, muertes, etc, tem,inar en inferiores o similares 

kilogramos totales de ternero producido. 
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En el análisis de los antecedentes se obselvO que la performance post-destete de los 

temeros, presenta una amplia varíabilidad, dependiendo principalmente de la 

alimentación ofiecida. En el cuadro 1 se resumen los 1rallajos nacionales. 

Cuadro 1, Resumen de trabajo$ reali?aáos en el país sobre temeros destetados 

precozmente. 
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s/d 133 0.813 
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Campo Natural 41.9%DlVMSy8.9%PC 

CN + Aftect!. Trigo Suplem. al 0.7% PV 

CN + Afrech. Tl'lgo Suplem. al 12% PV 

Pradera 66% Df\lMS y 16.1%PC

Pradera+ Al'rech. Tóg\ SUplem, al 0.7% FV

Pradera+ Afrech. Tng.. Suptem al 1.2'¼ PV 

M pie de la madre Sobre Cempo Natural

• 

campo natural E! calcu!O de lasgananciai 

Pradera poskieStéle se hi%o pon-

Alpiedelamadle derando las ganancias di 

diferentes periodo$ 

Pradera + Ración Trit Repens & Lotvs Com. 

Al pie de ta madre Sobre CN ( 1.78 UG/ha) 

Las racion8s utílizadas(3) 

Al l'.)le de 1a mame presentaron 1.7 Mcal En! 

CN+ración 
• 

promedio

Si bien el número de experimentos nacionales es escaso, se contempla una interesante 

vanabilldad en cuanto a <flferentes alternativas de alimentación. En términos de dieta 

base, las variables utilizadas abaman desde campo natural (Bonifacio & Laofrancc, 1989: 
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A.R.S., 1996; A.R.S., 1997) has1a el uso de praderas artificiales. 

En los experimentos realizados las digestibilidades del campo natural oscilaron en el 

entomo del 42% con un 9%, de proteína cruda y en el caso de las praderas artificiales la 

digestibilidad fue 67% con un contenido de proteína cruda del 16% (BonifaeíO & 

Lanfranco, 1989; V1ZCaffll. 1989). 

A nivel nacional se indican digestibilidades del orden del 50% para campo natural en 

verano (Crempien, 1986), y concentraciones de energía y proteína en tomo a 1,99 Mcal 

EM/ kg.MS y 9% respectivamente (Co;¡;zolino et al, 1994). 

En términos de concentradcs utilizados, el afillchiilo de trigo empleado por BonifaeíO & 

Lanlranco (1989), contenía valores de 16.2"/, de proteína cruda y 87% de digestibilidad, 

mientras que las raciones empleadas para el experimento de la A.R.S. presentaron 

digestibilidades promedio de la MO de 75%, valores de 2,7 Mcal EM/ kg.MS, y de 15,85 a 

24,6% de proleína cruda. No obstante las ganancias obtenidas variaron entre 0,151 

k¡¡.ldia (Bonifacío & Lanlranco, 1989), hasta 0.651 kgJ día (A.R.$., 1996). 

Considerando que el campo natural es la base torrajera sobre la cual se s1.1Sten1a nuestro 

sistema criador, el estudio del comportamiento de los temeros de destete precoz en estas 

condiciones resulta particularmente importante. 

Del análisis de esta i!1!ormación se obseiva que los anímales sometidos a destete precoz 

con un peso inferior a ao kg., y que recibieron como único alimento post-destete campo 

natural, tuvieron menores ganancias diarias que aquellos suplementados o que 

pastorearon praderas, y por consiguiente menor peso al fin del periodo experimental. Las 

ganancias obtenidas en estas condiciones son muy bajas, lo que imitaría su aplicación 

en sistemas de explotación comercial. 

Esto concuerda con lo manifestado por Rovira (1996), quien afirma que el campo natural 
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7, A los diez días termina el proceso de m� al destete, En adelante y de acuerdo a 

los recur.sos con que se cuenta, comienza la rw!a convencional. 

En nuestro país la Comisión Honoraria del Plan Agropecuarto reattzó la validación de es1a 

técnica en predios comerciales de la zona de Rivera (Malaquin,I; Flogíno, D;Larginotti, 

1995). El manejo descriplO es similar al propuesto por el INTA Coocepción del Uruguay, 

aportando algunos parametros orientativos sobre el nivel de consumo deseado en el 

período de permanencia en corral y la distribución del pastoreo a lo largo del día. A partir 

del tercer día en el corral se debe suminislrar la ración a razón de 0.3 kg,lanimal, 

inqementándose gradualmente 0.15 kg./an.ldía. El aporte de heno y/o pastura de corte 

se realizaba luego de que el consumo de suplemen\o era total. 

Luego de finalizado el pertodo de acostumbramiento el pastoreo de la pastura asignada 

se realizaba de 17 hrs. a 10 hr.s., permaneciendo d resto del día en tos corrales 

consumiendo el nivel de suplemento ofrecido y heno y/o pastura de corte. 

2. 3, 4, Manejo nutriclO<lal del ternero destetado precozmente,

2. 3. 4.1. Requerimientos nutricionales.

Como se vio antenormente el ternero de 6-8 semanas de edad, no ha completada su 

desarrollo rumínal, por lo que al interrumpir el suministro de leche se debe procurar una 

alimentación adecuada a sus requerimientos y capacidad de consumo. 

Jacobson (1969), indica que un ternero de 50 kg. (no rumiante), necesita 47 kcal de 

EDll<g. de ?V para mantenimiento, y 3300 kcallkg, de incremento de peso. En cualíto a 

los requerimientos de proteína, concluye que son necesarios 0,6 gr. de PD/kg de PI/, 

para mantenimiento y O, 16 g/g de ganancia. 
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El manejo sanitario de los animales consistió en la aplicación de ivermectina, 
prevención de mancha y gangrena, prevención de querato-conjuntivilis y baños 
� según las noonas de la Estación Experimental. 
LO$ temeros de los tralamíentos DPR y 0P pastorearon la misma pradera de Lotus 
Comiculatus sembrada en el otol\a de 1992. la pamela asignada a los temeros 
destelados precozmente, tenía una superficie de 3. 7 ha , mientras que el tralamiento 
OC ocupó una superficie de 103.5 ha, con una carga de 0.8 UG/ha. 

En el cuadro 5. se presentan la carga animal para cada tratamienio.
Cuadro 5. Principales índicadores de carga durante el período de alimentación 

diferencial. 

.. :•· . j . . . . . . . • ' ' ,.·. .• • • ····1
> INDICADOR J Deslllle convencional ¡ Déste!éPreeozd Deistet& P...-: s11

��'.��;,
·
,, • : 

J • .. ·· . .(DC) • •• • •• ,, ••. ,. f ;Racíó,f {Of'R) • .• . Ración (DPI • 

,,,,.,•¡?,,•< ' • · · i 0.8 ' 2.35 2.35 
·.Dolaci!>rl .UGlha

/), , ,,

1,•.·�.
··,·

l�a··· 

3. 7. Perlada de aUmentación común

1.8 7.8 7 

El periodo de alimentación común comenzó el día 3111196 , finalizando al terminar el 
experimenlu el dla 20/12196. En esta etapa, los 1!es tratamientos pastorearon en forma 
conjunta y continua una pradera sémbrada en el mes de junio de 1992 , en base a
Lolus Comiculatus y Festuca Arundinácea. 

En el cuadro 6 se muestran los principales indicadores de carga. 



Cuadro 6" Principales indicadores de carga durante el período de aümentación 

C001\Íft 

INDICADOR" 

Dola!:íórl (UG/ha) 

Caga (cabemsil1a) 

3. 8. M!!llk;lone$

3. 8. 1. Mediciones en la pastura

1.65 

4.13 :::J 

Se realizaron estimaciones de disponíbilídad de forraje cada 28 d!as, utilizando la 

técnica del doble muestreo descripla po< Garoner (1967)" Las muestras recogidas 

fueron secadas a 60 •C para la detelminación de matena seca Posterio<mente al 

secado las muestras fueron molidas y se acondicionaron en bolsas de plástico para 

luego realizarle a¡iálisis de proteína cruda (PC) y fibra detergente ácida (FDA). 

En el apéndice 2"se muestra los valoms promedios de disponibilidad po< estación y la 

composición botánica de la pastura en el primer período. 

3. 8. 2. Mediciones en los animales

En lodos los animales se delerminó peso vivo individual cada 14 días durante el 

periodo de alimentación diferencial y cada 28 dlas durante el perlado de alimentación 

única, con ayuno pre\lio de 12 hs" 

Con el fin de evitar el efecto negalivo de la interrupción del amamantamiento sobre los 

temeros del tratamiento DC, el análisis de los registros de PV y el cálculo de la GMD 

durante el período de alimentación única se realizó sin tener en cuenta los valores 

correspondientes a \a pesada posterior al destete del DC (1212197), tomando la 

pesada efectuada 2712/96 como la inicia\ en este periodo. 
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1.05 

0.85 

Q 
0.65 

0.45 

0.25 

0.06 

-0.15 

-0.35 ........... __ ....................... -·-·-------.. -------- - ·- - -· ·---·- ·-··-···- - -· - • 1 

1 □ OPR ■OP ■ OC 1 
Nota: 1) Corresponde al período entre el 01/12195 al 20/12/95 

2) Corresponde al período entre el 20/12195 al 04/01/96
3) Corresponde al período entre el 04/01.196 al 18/01/96
4) Corresponde al período entre el 18/01.196 al 31/01/96

Grafico 2. Ganancias medias cada 15 días por tratamiento durante el período 

de alimentación diferencial. 

Las ganancias de DP están afectadas por la baja disponibilidad (322 kg MS/ha), 

altura media (3,55 cm), composición botánica y tasa de crecimiento (1, 1 kg 

MS/ha/día), de forraje ocurrida en este período, dada la sequía que afectó la 

zona. La baja asignación de fQrraje resultante, del orden del 0.64 % del PV, fue 

insuficiente para realizar ganancias acordes al potencial de esta éátégoría. 

Hodgson (1990), sei'tala como valores críticos de altura del tapíz, para mantener 

una performance animal cercana al máximo de su potencial, en tomo a 9- 10 

cm. para terneros destetados en un sistema de pastoreo continuo, y para un

pastoreo rotativo 11- 12 cm. El problema de la altura del tapiz, se traduce en 

30 































Tra!amienlo -· Periodo1 ·I·· Ganancia Periodo.2 Peso a los 15 11\étéS 

oc 0.600 A 0.460 a 249.6A 
' 

DPR 0.565A 
' 

0.468a l 252.2A
' 

' 
' 

DP 0.246 B 
' 

0.514 b 233.1 B
..... .......J 

A,B: medias en ia columna seguidas de distiala letra difieren significativamente (p<0.05) 

a,.b; medias. en ia OO'iwnna segidas de distima ldn difieren slgniflcadvamente (p<O.Ol) 

La ausencia ·de diferencias en la performance de los terneros de DPR y DP 

durante el período 2, y su superioridad en relación a los temeros de DC sugiere 

que existen ventajas asociadas a una mejor adaptación a la condiciones de 

alimentación durante su primer año de vida, consecuencia de la interrupción 

anticipada de la lactancia, que podñan estar explicando los resultados 

obtenidos. 
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Apéndice 3. Continuación 

�Cat'S0:.PN ET Trat E p¡ P1 P2 P3 P141 •• .. P't .. .. P10 P11 P12Pafto PU P14 P14 

.. 101 "'·º 38 2 52.5 57 ,O 60,0 69,0 6-l,O .. 70 " 96 101 10\ \03 121 "º 176 199 220 

.. 22 1 26,7 100 1 1 62,5 58,0 84,0 83,0 90,0 "'' ,09 \31 147 \$1 145 1 .. \!SS 19\ 228 242 

.. 24 ' 26,8 100 1 1 7-0,5 38,5 100 93,5 105,0 115 121 140 160 153 162 160 189 210 247 264 

51 27 2 32.4 100 1 1 52.5 65,5 76,0 80,0 90,5 \13 116 132: 156 147 1'9 147 "" 2-11 263 

.. 37 24,3 95 1 1 65,5 78,0 92,0 100 113,0 131 134 154 162 165 164 1n ,., 217 251 '"

" .. 2 26,4 " 1 t 60,0 71,5 86,0 89,0 105,0 t22 1:26 146 160 , .. 107 16:.! 166 200 233 254 272 

" 'º ' 25,4 "' 1 2 64,5 75,0 91.0 93,0 101,0 123 130 155 164 181 166 162 161 194 204 

.. •• 1 56,0 66,0 67,0 76,0 •• .. 104 120 \25 \22 \Zl 119 154 175 195 

.. 68 1 272 00 1 1 49,0 62,S 71,0 n.o 82,5 93 100 119 134 1'4 131 \l7 150 1sa 223 240 

'!II 71 2 29,1 74 1 2 M.O 97,0 104 105 116,0 127 125 154 "'' \66 180 165 165 20l 209 242 259 

.. 73 2 24,5 70 1 1 51.5 62.0 71,0 80,0 82,0 .. 104 124 140 149 141 143 154 185 206 233 260 

.. 76 ' 30,0 .. 1 ' 58.5 72,0 84,0 86,0 100,0 116 126 144 161 168 156 15" 167 208 222 260 276 

.. 70 ' 26,8 .. 1 2 54,5 56.0 72,0 73,5 820 "' .. 109 120 1:26 128 171 134 \67 186 2111 235 

61 87 2 29,3 .. 1 57,0 71,0 80,0 Sl,O 93,5 105 toe 12s 142 125 125 132 136 169 185 206 226 

62 .. 2 27,0 58 1 2 "'9,0 65,0 78,0 76.S 89,5 102 1\8 1\7 140 139 137 144 \50 179 203 224 243 

., 95 2 30,2 52 1 2 56,5 65,0 76.0 79,0 91,0 "' 101 117 135 149 141 14' 144 182 206 244 250 



Apéndice 4. Análisis de varianza para el peso vivo en el período experimental. 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 20/12/95 

0,1157 

1 1,920971 0,7535 

1 67.n0361 0,066 

1 0,066451 0,9534 

1 3359,519533 0,0001 

1 1,282769 0,7974 

0,870645 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 4/1/96 

Gra�-· Pr->1-

364,625471 0,0752 

1 13, 17876 0,7548 

1 216,354019 0,2092 

5369,910105 0,0001 

1,777388 0,9087 

13,703382 0,7501 

0,56406 



Apéndice 4. CordilUación .. 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 18/1/96 

1 10,545313 0,5509 

1 0,369754 0,9109 

1 4829,992624 0,0001 

1 0,954397 0,8574 

1 57,423579 0,1673 

0,867646 

51 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 31/1/96 

1 54,90928 0,2462 

1 0,003073 0,993 

1 4288,447744 0,0001 

1 0,009672 0,9876 

1 10,336274 0,6128 

0,855897 
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Apéndice 4. Continuación .. 

Análisis de varianza para e4 peso vivo correspondiente al 27 /2196 

2 4529.087147 

1 224.794599 

1 6961 . 408446 

1 34.441272 

1 1.852272 

0,807827 

51 

Análisis de varianza para et peso vivo correspondiente al 26/3/96 

lnlcío 

� ·mento
.���--� 

•�¡��· 

···_\i1Edatfcotregida de·;·lÉ,,, . la madré-

1 422,24282 

1 9007, 447866 

1 21,915325 

1 10,249872 

0,793649 
51 

Pr>-f 

0,0001 

O, 1324 

0,0001 

0,5521 

0,8902 

0,0629 

0,0001 

0,6666 

0,7682 





Apéndice 4. Continuación ... 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 20/6/96 

1 661,87918 0,015 

1 6418,817949 0,0001 

1 4,573884 0,8351 

1 6,472153 0,8044 

0,776059 

51 

Análisis de varianza para el peso vivo correspondiente al 16f7 /96 

1 723,673622 0,0276 
, ..... 

_ ..e:; 

;;Pesc,alin�,. 
7480,914219 0,0001 

1 0,784578 0,9407 

1 0,722629 0,9431 

0,720968 

51 . 







Apéndice 4. Continuación ... 

AnáflSis de varianza para el peso vivo correspondiente al 20/12196 

2 1291, 791282 0,0062 

1 76,590379 0,5656 

1 9757,582415 0,0001 

0,583132 

49 





Apéndice 5. Continuación .. 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 4/1/96 y el 18/1/96 

Galilaacl9+ 
¿�·--,,.. ----litiiiiilild
a:;;¡ -w-

0,60872963 0,0019 

1 0,00028592 0,954 

1 0,00706781 o,n46 

1 0,923339 0,303 

0,235769 

50 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 18/1/96 y el 31/1/96 

Pt>f 

2 0,0001 

1 0,16748541 O, 1926 

1 0,04698697 0,4875 

1 0,03114681 0,5716 

0,450235 

50 



Apéndice 5. Continuación .. 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 27 /2196 y el 26/3/96 

1 0,00192064 0,8245 

1 0,01314796 0,562 4 

1 0,21612678 0,0221 

1 0,01027881 0,6084 

0,326543 

49 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 26/3/96 y el 24/4/96 

1 0,01983348 0,3871 

1 0,05752443 O, 1439 

1 0,1787102 0,4114 

0,00097605 0,8472 

0,228046 

45 



Apéndice 5. Continuación .. 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 24/4/96 y el 24/5/96 

1 0,07276248 0,1096 

1 0,00012776 0,9458 

1 0,00244137 0,7664 

1 0,00218481 0,7787 

0,071617 

46 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 24/5/96 y el 20/6/96 

1 o, 13170216 0,0108 

1 0,00208985 0,7401 

1 0,05018974 0,1083 

1 0,05497439 0,0932 

0,393751 

51 



Apéndice 5. Continuación .. 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 20/6/96 y el 1617 /96 

0,11502329 0,3493 

1 0,00220588 0,8865 

1 0,00251161 0,8789 

1 0,06501995 0,4395 

1 0,01843206 0,68 

0,05331 

51 

Anáf1Sis de varianza para la ganancia entre el 16l7/96 y el 15/8/96 

1 0,34251418 0,0725 

1 O, 17320947 O, 1979 

1 0,03204397 0,5772 

1 0,00207885 0,8869 

0,199253 

• 

50 

70 



Apéndice 5. Continuación .. 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 15/8/96 y el 17/9/96 

Pr>f 

0,03844439 0,0851 

1 0,19980206 0,0006 

1 0,02387642 0,2106 

1 0,02585726 0,1929 

1 0,01862371 0,268 

0,385621 

so 

Análisis de varianza para la ganancia entre el 17/9/96 y el 19/10/96 

0,00026932 0,9188 

O, 1231634 0,0338 

1 0,035559693 0,2451 

1 0,1061287 

0,297761 

""Error 44 
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Apéndice 7. Contraste de las ganancias media por tratamiento en los dos períodos 
que comprende et ensayo 

1 Periodo 2 

■DPR oDP ■DC

Nota: 

Período 1. Correspondiente al período de alimentación diferencial. desde el 
1/12/95 hasta el 31/01/96 

Período 2. Correspondiente al período de alimentación única, desde el 27 /02/96 
hasta el 20/12/96 

7J 




