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A partir de la información surgida durante una serie de años (Carámbula, 1971) 
el Raigrás LE 284 fue la gramínea anual invernal de mayor producción de forraje en 
invierno. Cabe destacar que a partir del presente año, INIA liberó dos nuevas variedades 
(Cetus y Titán) que superan los valores productivos y nutritivos del INIA LE 284, los 
cuales están bajo evaluación para la producción de corderos pesados (San Julián y 
Montossi com.pers., 1999). En la figura 1 se presenta la producción estacional de forraje 
de ambas especies� y su buena capacidad de complementación. 

Figura 1 Distribución estacional del crecimiento de 
Triticale INlA Caracé y Raigrás LE 284 
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Fuente: Adaptado de Bemhaja ( 1996) 

2.1.3 Valor nutritivo 
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En el Cuadro 1 se presentan datos referentes al valor nutritivo de Triticale INIA 
Caracé en diferentes momentos de su ciclo productivo (Bemhaja, 1996). 

Cuadro 1 Valor nutritivo del Triticale INIA Caracé en distintos 
roductivo del cultivo 

60 días 
90 dfas 

Rebrote(120 d) 

23.6 
30.2 
25.8 

FDA= Fibra detergente ácida 
FDN= Fibra detergente neutra 
Fuente: Bemhaja, (1996) 

�l'l'IIJ') 

47.9 
58.4 
55.2 

16.8 
9.8 

14.8 

71.0 
67.1 
63.0 

DMO= Digestibilidad de la materia orgánica 
PC= Proteína cruda 
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Figura 4 . Efocto de la asignación y disponibilidad de forraje sobre la ganancia de peso 
vlvo 
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Fuente: Adaptado de Rattray et al. (1987) 

Armstrong et al.,(l 995) en base al uso de diferentes alturas de pastura de raigrás 
perenne <le segundo afio y utilizando corderos Suffolk x Greyface, obtuvieron mayores 
ganancias: de peso en las pasturas cuya altura de forraje era mayor (6 cm vs 3.5 cm)� 
explicando estos resu1tados principalmente por la mayor proporción de hoja en la dieta 
de los animales pastoreando a 6 cm de altura. 

Según Murtagh (1975) citado por '-lorbis (1994) a bajas disponibilidades de 
forraje, Ja materia seca total es la que mejor explica la ganancia de peso� mientras que a 
altas disponibilidades la fracción verde es el componente que mejor la explica_ 

Montossi et al,(1997) trabajando en engorde -de corderos pesados sobre un 
verdeo de avena, detenninaron que la carga utilizada de 20 corderos por hectárea no 
permitio reaHz.ar un correcto manejo de] cultivo, resultando en acumulación de restos 
5e\iog,, repercutiendo en el valor nutritivo posterior de la pastura . 

Tayler (1966) citado por Vaz Martins y Bianchi (1982) encontró que existe una 
correlación signiflcaúva entre ta ganancia de peso de terneros (pastoreando una pradera 
convencional) con la altura (r=0.78**) y la cantidad (O 79*•) del forraje rechazado. 
Adicionalmente. San Julián et.al.,(1998) trabajando con borregos Corriedale sobre 
mejoramientos extensivos obtuvieron coeficientes de detenninación entre la ganancia de 
peso vivo respecto a la altura y a la cantidad de forraje post-pastoreo de 0.46 y 0.58 
respectivamente, y para campo natural de 0.58 y 0.44 respectivamente. 
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Andrews y Orskov (1970) citados por Jones et a/.,(1989) utilizando dietas con 
diferentes concentraciones proteicas ( 100 a 200 g/kg.) en corderos estabulados con 
pesos desde 16 a 40 kg, encontraron que las tasas de crecimiento tuvieron una respuesta 
curvilínea a los contenidos de proteína de la dieta, y que para lograr altas tasas de 
ganancia (300 g/día) serían necesarios 160-170 g de proteína cruda/kg de materia seca 
consumida. 

Jones et a/.(1989) encontraron que la tasa de crecimiento, el consumo de alimento 
y la eficiencia de conversión del alimento aumentan con el aumento de proteína cruda 
de la dieta (Cuadro 6). 

Cuadro 6 Tasa de crecimiento(kg/día), consumo de alimento(kg/día) y eficiencia de 
conversión del alimento en corderos con alimentación ad libitum de dietas que variaban 
en contenido roteico. 

Consumo 
(kg/día con 20 kg de peso vivo) 

Consumo 
(kgldía con 30 kg de peso vivo) 

Eficiencia de conversión 
(kg alim./kg ganado) 
Machos 
Hembras 

Ganancia diaria(kgldia) 
Machos 
Hembras 

Fuente: Jones et al., 1989 

0.960 

3.70 
3.75 

0.191 
0.177 

1.192 

2.76 
3.46 

0.270 
0.225 

1.116 

2.37 
2.76 

0.330 
0.301 

Para un crecimiento idea� debe contemplarse en la dieta de corderos que los 
requerimientos de proteína van disminuyendo al aumentar el peso vivo, desde valores 
de 18% de PC en corderos de 15-20 kg. PV basta 10% en animales de 35-40 kg. de peso 
vivo (Easton, 1994). Por su parte Bocquier et a/.(1988) consideran que el contenido de 
proteína digestible intestinal óptimo para el crecimiento de corderos lile de France en el 
periodo post-destete debe ser superior a 120 g/kg. de MS consumida. 

Hassan et. a/.,(1989) con corderos Awassi de 24 kg. y 6 meses de edad, 
obtuvieron ganancias de peso de 11 l g/día y 127g/dia cuando los niveles de nitrógeno no 
degradable en el rumen consumidos diariamente fueron de 5.5 g y 10. l g  
respectivamente. 
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lana se incrementa en forma curvilínea con el aumento de disponibilidad de la pastura 
ofrecida en cada estació� encontrando en ovejas Romney diferencias significativas en 
la producción de lana solamente en otofto y no en las restantes estaciones. 

Un aumento del consumo de forraje produce un incremento en el peso del vellón 
sucio debido a un mayor largo de la mecha y diámetro de las fibras de lana producidas 
(Oxley, 1978, Alden, 1979, citados por Ferreira y Rezende, 1984). 

Por su parte Montossi et.al (1998) en dos experimentos utilizando verdeos de 
avena manejados con diferentes cargas animales no encontró diferencias en peso de 
vellón sucio, cuando compararon ya sea 1 O contra 20 como 25 contra 35 corderos por bá 
respectivamente. 

La lana es una proteína compuesta por 18 aminoácidos, por lo tanto para su 
formación es necesario que existan aminoácidos disponibles en el bulbo folicular (Perez 
Alvarez el. al., 1987). La cantidad de lana producida está en relación directa con la 
cantidad de aminoácidos que pasan a la sangre. La absorción de aminoácidos azufrados 
tiene especial importancia dado el alto contenido de azufre de la fibra de lana, el cual 
puede llegar al 15% (Cabrera y Echeverría, 1992). 

En el cuadro 8 se presenta el efecto del consumo de proteína en la producción y 
calidad de lana. 

Cuadro 8 Efecto del consumo de proteína (relativo a los requerimientos de 

Consumo PC (gldfa) 24 
Crecimiento de lana (gldí.4 3.9 
Diámetro de fibra 
(micrones) 14 

. . 

54 87 
4.7 12.9 

16 20 

Fuente: Adaptado de Cabrera y Echeverría ( 1992) 

121 
19.7 
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Además del efecto de la alimentación proteica para la síntesis de lana, es conocido 
el efecto de la energía para dicho proceso. Existen antecedentes que demuestran que a 
igual nivel de consumo proteico ( 1 00g/día) la producción de lana aumentó de 7.3 a 11. l 
g/día cuando el nivel energético pasó de la mitad de los requerimientos de 
mantenimiento al doble de los mismo (Black et. al., 1973). Los mismos autores 
concluyeron que cuando los niveles de proteína consumida eran limitantes, existía 
respuesta en poducción de lana al incrementarla, mientras que el aumento exclusivo de 
energía la deprimía. De igual manera al existir exceso de proteína en la dieta existía 
respuesta a la energía y no a la proteína adicional. 
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está inversamente reJacionado al contenido de energía. La menor tasa de pasaje de estos 
materiales va asociada a un menor consumo por parte del animal (Pigurina, 1994). 

Milchalk y Seville, (I 979) citados por Oscarberro, (1982) han presentado los 
siguientes criterios para realizar una suplementación proteica: 
1) Cuando la digestibilidad de la MS es menor a 45% y/o la concentración de proteína
es menor a 7%
2) Cuando el contenido de nitrógeno en heces es inferior a 1.6%

2.3.2 Efecto de la suplementación sobre el consumo de la dieta base 

El uso de suplementos en animales a pastoreo determina una serie de efectos sobre 
el consumo de las pasturas (Cuadro 8). La magnitud de la interacción entre el consumo 
del suplemento y de la pastura, depende en términos generales de la oferta y calidad de 
forraje y del nivel y calidad del suplemento adicionado (Ganzábal, 1997). 

Cuadro 9 Tipo de efecto, consumo de forraje y consumo total con diferentes valores de 
tasa de sustitución. 

f11,a de '/'i¡,o d,· e/ ecto ( "n11 ,111110 i/1•.f orn�i<' ( fJ/1\/lllltl

Su ,ti l11< ·i, í11 (" ") Fotal 

Adición con estímulo Adición de suplemento aumenta 
<O el consumo de forraje Aumenta 

Aditivo Adición de suplemento no modifica 
o el consumo de forraje Aumenta 

Aditivo-Sustitutivo Adición de suplemento disminuye el 
>O- <100 consumo de forraje en un nivel Aumenta 

menor al del suplemento ingerido 
Sustitutivo total Adición de suplemento disminuye el 

100 consumo de forraje en un nivel No varía 
igual al del suplemento i.ru?erido 

Depresivo Adición de suplemento disminuye el 
>100 consumo de forraje en un nivel Disminuye 

superior al del suplemento ingerido 
Fuente: Ganzábal, (1997) 

A continuación se detallan las diferentes interacciones entre animal-pastura
suplemento que pueden ocurrir cuando se suplementan animales en pastoreo (Figura 5) 
Pigurina, (1994) citado por Fernández et al., (1998). 
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En la secuencia de cuadros 11 al 15 se presentan las principales características de 
los mencionados ensayos. 

Cuadro 11 Resultados de disponibilidad, altura y composición botánica del forraje 

RAIGRAS HOLCUS 

Disponibüidad (kg MS/ha) 5820a 4360b 

Altura Disponible (cm) 29a 21b 

Rechazo (kg MS/ha) 4160a 3340b 

Altura Rechazo (cm) 15a 12b 

Proporción (%) de: 
Material Seco 27a 22b 

Material Verde 62b 73a 

Cuadro 12 Resultados de consumo de forraje, producción y calidad de lana y carne 

RAIGRAS HOLCUS 

Consumo de Forraje (MO; gla/d) 860b 1070a 

Crecimiento de lana hinpia 1280b 1470a 

(mglcm2/d) 
Diámetro de la fibra (micras) 29,4b 30,8a 

Largo de la fibra (mm) 23,7a 27,2b 

Pesolnicial (kg) 38,lb 42,4a 

Peso Final (kg) 108b 152a 

Ganancia (g/ald) 17b 19a 

Peso Canal Fría (kg) 17b 19a 

GR (mm) 7,8b 10,7a 

Producción (kg PV/ha) 378b 532a 

" 
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Cuadro 15 Resultados de producción animal obtenidos en el engorde de corderos 

25 35 

Pesolnicial (kg) 21, l a  21, la  

Peso Final (kg) 36,8a 34,3b 

Ganancia (gla/d) 176a 147b 

Condici6n Corporal Inicial 2,4a 2,5a 

Condición Corporal Final 4,la 3,9a 

Peso Vellón (kg) 2
J
2a 2,3a 

Peso Canal Fria (kg) 15,2a 13,9b 

GR(mm) 10,3a 6,7b 

Producción (kg /ha) 

Lana 55b 81a 

Peso Vivo 396b 469a 

2.5.2 Consideraciones 

A pesar de las altas cargas animales utilizadas (35 corderos/ha) sobre dichos 
verdeos anuales invernales, es posible obtener elevadas producciones por unidad de 
superficie (más de 500 kg de peso vivo y más de 80 kg de lana). Con referencia a la 
evolución de peso individual, en general se obtuvieron ganancias diarias en el entorno 
de 150 y 180 g/a/d para las cargas de 35 y 25 corderos por hectárea respectivamente. En 
términos de evaluación de la calidad de las canales producidas, se obtuvieron pesos fríos 
en las mismas de 15 y 20 kg/animal y valores de GR de 7 y 11 mm para las cargas de 3 5 
y 20 corderos por hectárea respectivamente. 
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3. MATERIALES YMETODOS

3. 1 Localización, Duración del Experimento, Suelos y Datos Climáticos

El trabajo experimental fue realizado en la Únidad Experimental "La Magnolia" 
perteneciente a la Estación Experimental INIA Tacuarembó, ubicada geográficamente a 
34º20' de latitud sur y 57°41' de longitud oeste, el cual se prolongó durante 115 días, 
desde el 9 de junio hasta el 2 de octubre de 1997. 

El área asignada al experimento, abarcó 3. 5 há del potrero 11 de dicha Unidad 
Experimental. Los suelos predominantes utilizados fueron Luvisoles caracteristicos de la 
Unidad Tacuarembó del mapa de reconocimiento de suelos 1:1000.000 de la Dirección 
de Suelos. Los mismos se caracterizan por presentar buena aireación, bajo riesgo de 
sequía y facilidad de laboreo, presentando como limitantes su acidez, tenores importantes 
de aluminio intercambiable, baja fertilidad y moderado a alto riesgo de erosión. 

El cultivo de invierno mezcla de Triticale seca/e cv. INIA Caracé y Lolium 
mulliflonun cv. LE 284 formó parte de un esquema de rotación que fue iniciado en el 
año 1994, consistiendo en una secuencia de maíz para ensilaje y verdeos invernales para 
la alimentación de ganado vacuno y ovino. Previo a la siembra de la mezcla de Tríticale 
Seca/e cv. INIA Caracé y Lo/ium multiflorom cv. LE 284 (pastura sobre la cual se 
realizó el experimento), fue realizado un análisis de suelos que arrojó los resultados que 
se presentan en el cuadro 1 (Marchesi et al., 1997), los cuales se utilizaron para definir la 
fertilización inicial a aplicar. 

Cuadro 1 Resultados de la composición química del suelo perteneciente al 
otrero 11 de la Unidad E erimental "La M olla" febrero de 1997) 

Materia Orgánica (%) 
Al intercambiable 
(meql J00g suelo) 
pHenagua 
Potasio intercambiable 
(meql J00g suelo) 
Fósforo, Brayl (ppm) 
* muestras tornadas de 0-20 cm de profundidad
Fuente: Marchesi et al. (1997).

0.98 
0.33 

5.05 
0.16 

61 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados promedio comparativos de temperatura 
y precipitaciones acumuladas anuales para la serie de afios comprendida entre 
1986 y 1996, obtenidos en la Unidad Experimental II La Magnolia" (Picos, 1997). 
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Temperatura (°C) 18,3 16,0 17,0 17,0 17,2 17,0 16,8 17,0 17,1 17,1 17,2 

Precipitaciones(mm) 1257 1461 907 1398 1386 2077 1381 1186 1250 1247 1225

Las condiciones climáticas que prevalecieron durante el período invernal interesan 

en particular por ser el momento durante el cuál se desarrolló el experimento, razón por 
la qué se presenta en el Cuadro 3 la información de temperatura y precipitaciones para 
los meses que comprenden dicho período. 

Cuadro 3. Comparaciones de la temperatura y las precipitaciones invernales entre 

Temperatura (ºC) 11,5 13,3 14,5 14,4 
(1997) 
Temperatura ("C) 12, l 10,4 13 13,7 
(Periodo 1986-1996) 
Precipitaciones (mm) 101 40 90 39 270 

(1997) 
Precipitaciones (mm) 101 86 67 108 362 
(Periodo 1986-1996) 

Fuente: Adaptado de Picos ( 1997) 

De la información anterior se desprende que el afio en que se realizó el 
experimento se caracterizó por presentar un invierno con temperaturas promedio 
mensuales superiores a la serie histórica A su vez las precipitaciones fueron menores al 
promedio de los últimos 1 O años, no obstante los valores que podrían considerarse 
suficientes. 

3.2 Descripción de los componentes del esquema de manejo del experimento 

3 .2.1 Animales y tratamientos 

En el ensayo se utilizaron 102 corderos de la raza Corriedale nacidos entre 
agosto y setiembre de 1996 procedentes de la majada de la Unidad Experimental 
"Glencoe" de INIA Tacuarembó, los cuales fueron sorteados al azar según su peso vivo 
y condición corporal en seis tratamientos. Los mismos surgen de la combinación de tres ., 

cargas (20, 30 y 40 corderos /ha), y el uso de la suplementación (con y sin) . Las cargas 
de 20, 30 y 40 corderos /ha quedaron determinadas con el uso de 11, 17 y 23 corderos 
por parcela respectivamente. Los tratamientos quedaron constituidos como se indica en 
el Cuadro 4. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A efectos de facilitar la interpretación de los resultados, los efectos de las 
interacciones de segundo nivel entre la carga y la suplementación serán presentados en 
1a sección Anexos, mientras que los efectos principales de estos factores serán 
presentados en esta sección. 

4.1. Resultados de la pastura 

4.1 .1. Disponibilidad y altura del forraje ofrecido 

Según Montossi ( 1 995) la performance animal es altamente dependiente de la 
disponibilidad del forraje ofrecido. Dicha disponibilidad es cuantificable de diferentes 
formas, una de ellas es la disponibilidad de forraje en kg MS/há. En el cuadro 21 se 
puede apreciar el importante efecto que tuvo la carga animal y la suplementación sobre 
el forraje ofrecido. Sin embargo éstos factores no operaron en el primer ciclo debido a 
que en dicho disponible no hubo efecto acumulado sobre la cantidad de forraje 
remanente resultante de ciclos anteriores. 

Cuadro 21 Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la disponibilidad de la 

1 

2 

3 

4 

* = p<0.05
* *=p<0.01

1 805b 2200b 

Baja 
3300a 
31 27a 
3493a 
301 0a 

ns= diferencia estadísticamente no significativa

ns 

** 
** 
** 

Si No 
31 51 a 3440a ns ns 

2634a 2700a ns * 
2745a 2486b ** * 
2620a 2058b ** * 

a, by c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes
entre sí (P < 0.05)

A medida que transcurren los ciclos de pastoreo se van ampliando las diferencias 
de disponibilidad de forraje ofrecido entre las distintas cargas, particularmente éstas se 
hacen más notorias entre la carga baja con respecto a la media y alta, mientras que el 
efecto de la suplementación se presenta más marcadamente en los últimos ciclos de 
pastoreo (3ª y 4ª), evidenciando un aparente efecto de sustitución de forraje por consumo 
de suplemento. Se presentó un efecto de interacción entre la carga x suplemento en los 
distintos ciclos (Anexo I, Cuadro 1 ), apreciándose que preferentemente en el nivel de la 
carga alta la suplementación determinó diferenc.ias significativas en la disponibilidad de 
forraje particularmente en los ciclos de pastoreo 3 y 4. Estos resultados concuerdan con 
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* = p< 0.05 
* * = p< 0.01 

ns = diferencia estadísticamente no significativa 
a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre 
sí (P < 0.05) 

o/c 

Agra 14 Clsrit:uilicelcsro1JXJ ates 11�a, laoo1µsci6llxtá i:a� bJC4eáram 

S:gÍ)C39=5 

C1 C2 C3 04 

CAR3t\ 

PlTA 

C1 C2 C3 04 

CAR3t\ 

tvHlA 

C1 C2 C3 04 

CPfG\ 

9\1'\ 

o lrlkr.

El Talo 

mt-qa 

Con referencia a la distribución de los componentes morfológicos en el forraje 
remanente (Cuadro 30) se manifiesta al igual que para el forraje ofrecido, la ausencia del 
efecto del suplemento en todo el período, con la excepción del ciclo 4 en el cual se 
diferencian estadísticamente (p<0.05) hoja y tallo, correspondiendo una mayor 
proporción de hoja y menor de tallo a las situaciones con suplemento. Las proporcion de 
inflorescencia presento diferencias significativas para las diferentes cargas en los últimos 
ciclos, así como también el porcentaje de hoja varió con la carga utilizada en el tercer 
ciclo de patoreo. La interacción carga x suplemento presentó significancia para el 
componente hoja en todos los ciclos (p<0.05), mientras que para tallo e inflorescencia se 
observan diferencias significativas solamente en el ciclo 4 pero éstas tendencias no son 
muy consistentes (Anexo I, Cuadro 72). El efecto de la suplementación sobre la 
composición morfológica del forraje rechazado se aprecia claramente en la carga alta en 
el último ciclo de pastoreo, determinando la suplementación un mayor porcentaje de hoja 
y menor porcentaje de tallo. Dicha información se presenta gráficamente en la Figura 15. 
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4.1.4.3 Composición botánica por fonología 

La proporción de los componentes verde y seco no fue afectada en ningún caso por 
la suplementación (Cuadro 31 ), mientras que el efecto de la carga fue variable según el 
ciclo de pastoreo. También cabe destacar el mayor porcentaje de la fracción verde que se 
presenta en la carga alta tanto en disponible (con excepción del ciclo 3) como en el 
rechazo. En cuanto a la interacción carga x suplemento, no se observo efecto 
significativoas entre tratamientos (Anexo I, Cuadro 73). 

Cuadro 31 Efecto de la carga animal y la suplementación sobre 

Verde disponible Alta Media Baja p Sin Con 
1 90 86 83 ns 85 87 
2 69 66 71 ns 67 71 
3 52b 57b 68a * 58 60 
4 82a 72b 73b * 76 76 

Seco disponible 
1 10 14 17 ns 15 13 
2 31 34 29 ns 33 29 
3 48a 43ab 32b * 42 40 
4 18b 28a 27a * 24 24 

Verde rechazo 
1 69 72 72 ns 71 70 
2 60b 67a 71a * 64 68 
3 71 69 66 ns 69 69 
4 62 59 61 ns 61 61 

Seco rechazo 
1 31 28 28 ns 29 30 
2 40a 33b 29b * 36 32 
3 29 31 34 ns 31 31 
4 38 41 39 ns 39 39 

* - p< 0.05
* * = p< 0.01
ns = diferencia estadísticamente no significativa

. . , 

compos1c1on 

p p 

ns ns 

ns ns 

ns * 

ns ns 

ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 

ns ns 
ns * 

ns * 

ns ns 

ns ns 

ns ns 
ns ns 

ns * 

a, b y  c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes
entre sí (P < 0.05)





Figura 16 Distribución vertical de la pastura sometida a carga alta 
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En la carga baja puede apreciarse muy baja variación a causa de la 
suplementació� en dicha carga se mantiene la tendencia de las cargas anteriores donde 
raigrás aumenta al final principalmente a través de su componente hoja y donde cabe 
resaltar en particular la mayor aparición de tallo de triticale en ausencia de 
suplementación (Figura 18). 

Figura 18 Distribución vertical de la pastura sometida a carga baja 
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cargas media y baja respecto a obtenida en la carga alta. La eficiencia observada en la 
carga alta en la conversión de suplemento en peso vivo puede considerarse satisfactoria, 
tanto desde el punto de vista biológico como económico, dada las condiciones actuales 
de relación de precios afrechillo de trigo / kg PV cordero pesado. Dicha eficiencia de 
conversión observada en la carga alta (5.6:l) es muy similar a la obtenida por Akiki y 
col.(1992) (7:1) en condiciones similares. 

Considerando la eficiencia de conversión en la carga alta y la evolución de la 
misma en los diferentes ciclos de pastoreo parecería ser que niveles de disponibilidad 
muy bajos ( post- pastoreo) no provocaron eficientes usos del suplemento. 

Cuadro 40. Eficiencia de conversión de suplemento en función de la carga 

animal utilizada. 

baja media 
1 -6.4 -4.9

2 -12.4 8.1
3 -4.0 - 15.9
4 o.o -18.4

Total -8.7 -26.9

4.2.2 Valor nutritivo del suplemento 

En el cuadro 41 se analiz.a el valor nutritivo del afrechillo de trigo. A pesar de 
haberse adquirido el mismo en una partida única, se pudo detectar gran variación en el 
valor nutritivo del mismo entre fechas, con valores de FDN y PC superiores a los que 
aparecen en la información comercial del producto. Estos valores son tambien superiores 
a los publicados por Cozzolino et al (1994) quienes reportan contenidos de proteína 
promedio de 13.8 % para dicho subproducto industrial. 

Cuadro 41. Valor nutritivo del afrechillo de trigo 
( 'ido \fe, \IS (" .. ) /) \/( J ("11) /'( • ("11) 1-'J>. 1 (1111) FJ> \ (",,) ( ·e11i;,a, (",,) 

1 Junio 88.0 69.9 16.4 15.l 51.6 5.4 
2 Julio 88.2 68.7 23.6 14.9 46.3 6.6 
3 Agosto 86.l 66.4 16.5 16.4 55.9 6.0 

Setiembre 87.4 71.8 16.8 15.9 53.6 5.3 
promedio 87.4 69.2 18.3 15.6 51.9 5.8 
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aclarar que el ciclo 2 presentó elevados valores de tiempo dedicado a otras actividades 
ajenas al pastoreo, rumia, etc. como consecuencia de condiciones climáticas muy 
adversas (lluvia y frío intenso) que se presentaron el día del muestreo, situación que 
alteró el comportamiento habitual de los corderos. 

Egra 22 �di tim}n1da chkabaarllati\KlrlSI(n 

cagiaina 

(li)1 (li)2 (li)3 O:b4 

DO 

1/G 

�D 

OR\ 

EJRJ 

mP 

P = Pastoreo Ru = Rumia Ra = Consumo de ración AG = Consumo de agua 
D = Descanso O = Otros (caminar, rascarse, etc) 

Se efectuó un análisis estadístico para individualizar el efecto de la carga y la 
suplementación en cada uno de los componentes analizados. Se presenta la respuesta en 
términos de tiempo dedicado a pastoreo en el Cuadro 42. Los resultados muestran que 
tanto el efecto de la carga como el del suplemento se aprecian predominantemente en 
los últimos ciclos de pastoreo. De acuerdo a Hodgson ( 1990), Prache el a/.(1990) y 
Montossi (1995) los animales sometidos a un plano nutricional más bajo (carga alta) 
destinan mayor tiempo a la actividad de pastoreo como forma de compensar el menor 
tamafio de bocado que pueden cosechar. La suplementación tiene un efecto similar, ya 
que los animales sin suplementar deben compensar un menor plano nutricional con 

•













Cuadro 30. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la 
! : . ' . • • • • •

( iclo 

1 

2 

3 

4 

Total 

* = p< 0.05
* *=p<0.01

Alta 
102c 
40c 
60c 
140b 
90c 

• • • • ! : • :
< 'ar"" (C) ·" 

Media 
130b 
70b 
110b 
190a 
130b 

Baja 
160a 
110a 
170a 
200a 
160a 

** 
** 
** 
** 
** 

ns = diferencia estadísticamente no significativa

:,;11¡,l1•111c11to (.\') 

Con 

120b 
90a 
130a 
180 
130 

Sin 
140a 
60b 
100b 
170 
120 

* 
** 
* 
ns 
ns 

79 

( • .\" .\'

**
**
**
**

a, b y e = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes
entre sí (P < 0.05)

Para una mejor visualización del efecto de la carga y la suplementación en la evolución 
de peso se presentan dichos valores en las Figuras 23 y 24. 
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Figura 23 Ganancia diaria (g/an/día) de peso según cargas 
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La evolución de la condición corporal fue afectada significativamente por la 
carga (p<0.01), con la excepción del periodo 2 en el cual prácticamente se mantuvo la 
condición corporal de los corderos en todos los tratamientos (Cuadro 50). 

Cuando se analiza el efecto de la carga sobre la evolución de condición corporal 
se mantiene la misma tendencia observada en la ganancia de peso (Cuadro 22 y Figura 
26), siendo dichos valores similares a los obtenidos por Montossi et a/.(1998) en 
condiciones similares (20 corderos/há sobre un verdeo de avena). 

El efecto del suplemento fue significativo en el ciclo 3 (p<0.05) y en el total del 
período experimental, no correspondiéndose con lo observado en la evolución de peso. 

La interacción carga x suplemento fue significativa, destacandose los mayores 
incrementos de condición corporal en los corderos de las cargas media y baja y una gran 
diferencia por efecto de la suplementacion en la carga alta, presentando los animales 
suplementados una mayor CC respecto a sus pares sin acceso al suplemento (Anexo I, 
Cuadro 86).Para las cargas media y baja no existieron grandes diferencias entre los 
animales suplementados y los no suplementados. 

Cuadro 50. Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la 
evolución de CC r eríodo 

Media Con Sin 
1 0.52a ** 0.49 0.47 
2 -0.06 ns -0.04 -0.01
3 0.04c 0.31b 0.56ª ** 0.37a 0.24b

ns 

ns 

* 

4 - 0.1 l b 0.32a 0.35° ** 0.2 0.18 ns 
• =p<0.05
• • = p< 0.01
ns = diferencia estadísticamente no significativa

** 

ns 

** 

** 

a, by e "' medias con letras distintas entre columnas son signjficativamente diferentes entre sí (P < O.OS)

En la figura 26 se muestra que la tendencia de la evolución de condición corporal 
es similar a la evolución de peso vivo, separándose claramente los resultados en función 
de la carga, y diferenciándose el efecto del suplemento solamente en la carga alta. 
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Figura 27 Regresióq entre condición 

corporal y peso vivo 
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De la misma se desprende que por cada unidad de condición adicional, el peso vivo 
se incrementa aproximadamente en 7 kg , con un coeficiente de determinación de 0.58. 
Estos resultados son coincidentes con Geenty y Rattray ( 1987), similares a los obtenidos 
por McLaren (I 997), y prácticamente idénticos a los obtenidos por Montossi et al.,

( 1998). Estos últimos autores quienes utilizaron corderos Corriedale en engorde sobre 
avenas y obtuvieron cambios de peso en el orden de 7 a 7.6 kg. por unidad de condición 
modificada (r2= 0.7). 

4.3.2.3. Asociaciones entre las características de la pastura y de producción 
animal 

4.3.2.3. l Interrelaciones entre peso peso vivo y características de la pastura 

Considerando la información experimental de las características de la pastura ya 
presentadas, se realizaron estudios de correlación entre ellas y la evolución de peso, para 
poder analizar qué grado de asociación existieron entre las mismas y el peso vivo. 

Del cuadro 51 se desprende que la altura del forraje del disponible y del rechazo 
tanto medido con una regla graduada como con el RPM, presentan baja asociación con la 
ganancia de peso. Dichos resultados no concuerdan con los obtenidos por Treatcher 
( 1990), Montossi (I 995) y San Julián et al.( 1998) que indican la existencia de una 
elevada asociación entre altura de regla del remanente post-pastoreo y ganancia de peso. 
La cantidad de forraje disponible y remanente son los parámetros que mejor se asociaron 
a la ganancia diaria. En este sentido, se obtuvieron coeficientes de correlación de 0.44 





R2 = Coeficiente de Determinación 
GD = Ganancia diaria de peso 
DISP = Kg/há de materia seca disponible 
ALTDISP = altura del forraje dispon.ible(cm) 
RPDISP = altura del forraje disponible comprimido 
RECH = Kg/há de materia seca remanente 
AL TRECH = altura del forraje remanente(cm) 
RPRECH = altura del forraje remanente comprimido 

4.3.2.3.2. Interrelaciones entre condición corporal y características de la pastura 
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Al igual que para peso vivo, también se evaluaron la correlaciones entre las 
características de la pastura y la evolución de condición corporal. En el cuadro 54 se 
observan correlaciones en general medias a bajas, siguiendo una tendencia similar a la 
que se obtuvo para peso vivo. 

Cuadro 53 Correlaciones entre condición corporal y características 
cuantitativas de la astura. 

Materia seca disponible (Kglhá) 
Altura del forraje disponible(cm) 
Altura del forraje disponible comprimido (RPM) 
Materia seca remanente ( Kglhá) 

Altura del forraje remanente (cm) 
Altura del forraje remanente comprimido (RPM). 

0.32 

0.34 

0.25 

0.24 

0.27 

0.16 

Sobre la base de las ecuaciones de regresión que se presentaron en el cuadro 35, se 
observa al igual que para peso vivo que los ajustes de las ecuaciones fueron muy bajos. 

Cuadro 54 Regresiones entre condición corporal y características 
cuantitativas de la pastura 
GanCC = -0.197 + 0.00011 x DISP R

z
= 0.11 

GanCC = -0.11 + 0.0014 x RP DISP R
z
= 0.12 

GanCC = -0.042 + 0.007 x ALT DISP R
z
= 0.06 

GanCC = -0.06 + 0.0001 x RECH R
z
= 0.06 

GanCC = -0.04 + 0.002 x RP RECH R¿= 0.07 
GanCC = 0.02 + 0.006 x AL T RECH R''= 0.03 
R" = Coeficiente de Detemunac16n 



GanCC = Ganancia de condición corporal 
DISP = Kg/há de materia seca disponible 
ALTDISP = Altura del forraje disponible( cm) 
RPDISP = Altura del forraje disponible comprimido 
RECH = Kg.lhá de materia seca remanente 
ALTRECH = Altura del forraje remanente(cm) 
RPRECH = Altura del forraje remanente comprimido 

4.3.3 Sanidad 
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En el total del período experimental utilizando el umbral preestablecido de 900 
HPG no se pudo constatar en ninguna de las situaciones de carga y suplementación la 
necesidad de realizar una dosificación contra parásitos gastrointestinales. Este efecto es 
posiblemente atribufble a la utilización de pasturas "limpias", a la dosificación inicial 
supresiva y a la aceptable alimentacion de los animales. Tampoco se constataron 
problemas de footroot, debido a la frecuencia de los baños podales efectuados 
(mensuales) y el intenso seguimiento realiz.ado. 

4.3.4 Crecimiento y calidad de lana 

En el cuadro 55 se presenta la producción de lana por animal y algunos parámetros 
de calidad de la misma en función de los tratamientos evaluados. 

Cuadro 5 5 Efecto de la carga animal y la suplementación sobre la producción 
características de la lana 

Peso Vellón (kg) 
Rendimiento(%) 

Diámetro (micras) 
Largo mecha (cm) 

*= p< 0.05
* * = p< 0.01

Alta 
2.34b 

65 
26c 
4b 4.l a

Baja 
2.76a 

66 
28a 
4.3a 

ns = diferencia estadísticamente no significativa

ns 

* 

* 

Con 
2.67a 
64b 
27.3 
4.15 

66a 
26.9 
4.13 

* 

* 

ns 

ns 

** 
** 
** 

a, b y c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes
entre sí (P < 0.05)

Con respecto al peso final del vellón sucio, la carga baja y la media determinaron 
vellones significativamente más pesados que los de la carga alta (p<0.01), en tanto que 
los animales suplementados también tuvieron pesos de vellones superiores a los no 
suplementados (p<0.05). Estos datos son coincidentes con los obtenidos por Allden 
(1979), Ferreira y Rezende (1984) y Hawker et al. (1984), quienes se refieren a que el 
crecimiento de lana se incrementa en forma curvilínea con el aumento de disponibilidad 
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suplementados y también es coincidente con Field et al.,(1990) quienes obtuvieron en 
corderos suplementados canales más pesadas, con mayor cobertura de grasa, área del ojo 
del bife y grado de condición corporal. 

También pudo diferenciarse el porcentaje de animales que alcanzaron el peso 
mínimo exigido por la industria, con valores desde 91 y 19% entre las cargas baja y alta 
respectivamente y de 42 y 49% para los animales sin y con suplemento respectivamente. 

Con respecto a la clasificación y tipificación de las canales obtenidas, en la carga 
baja el 95% de ellas fue de conformación sobresaliente, en la media el 80% y en la alta 
el 44% de los animales, no observándose en ninguno de los animales conformación 
deficiente. Con referencia a la terminación de las canales, prácticamente la totalidad de 
ellas presentaron grado 1 (moderada grasa de cobertura), no generándose diferencias por 
efecto de la carga animal. La suplementación mejoró la conformación (76 vs 58% en 
categoría S), mientras que no se diferenció dicho efecto en la terminación. 

En Anexo l, Cuadro 26 se observa en la doble interacción carga x suplemento 
que solamente en la carga alta la suplementación tuvo efecto significativo, presentando 
los animales suplementados mayor peso vivo al momento de la faena (34 vs 28 kg), 
mayor rendimiento (49 vs 45 %) y mayor peso de canal caliente (15 vs 12 kg). En fo que 
respecta a la clasificación y tipificación de las canales, no se observó un efecto de la 
suplementación sobre el porcentaje de animales terminados en ninguna de las cargas, 
pero en la conformación de las canales es claro el efecto del suplemento en la carga alta, 
determinando mayor porcentaje de animales en la categoría sobresaliente (74 vs 14%), 
concentrando el 100% de los animales entre las categorías sobresaliente y buena con 
respecto a la misma carga alta sin suplementar que concentra el 73% en dichas 
categorías. 

Cuadro 57 Efecto de la carga animal y la suplementación sobre 
sterior a la faena 

Alta Media Baja Con Sin 
Peso vivo (kg) 31. l c  35.4b 39.6a ** 34.8 35.8 ns 

** 

Merma(%) 8 10 10 8 10 
Peso planta (kg) 28.65 31.94 35.65 30.6 31.86 
Rendimiento (%) 47. l b  49b 49.9a * 47.7b 49.6a ** ** 

GR(mm) 4.2c 6.6b 10.5a ** 7.9a 6.3b * * 
Peso canal 
Caliente (kg) 13.5c 15.6b 17.7a ** 15.3b 16a * **

Animales terminados 

(%)*' 19 53 91 42 49 
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Cuadro 67 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el forraje 

2600ab 2407,2bc 1986,7c 3133,3a 2554ab 
1789,Sc 1990bc 2063,2bc 2860a 2326,3b * 

1689b 1270bc 1580b 2400a 2231,6a * 

1544b 1240b 1554,2b 2283,3a 2664a * 

• = P<O.OS 
·•=P<0.01 
os = difaencia estadísticamente no significativa 
a, by e = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS) 

Cuadro 68 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la altura 

1 

2 

3 

4 

• = P<O.OS 
.. = P<0.01 

astoreo 

14,7b 

8,9c 
6,7c 
2,4d 

13,5b 
10,2bc 
9,2bc 
8,9b 

ns� difaencia estadísticamente no significativa

15,1b 
11,8b 
8,2b 
6,3c 

15,9b 

12,7b 
9,5b 
7,8b 

24,1a 

18,1a 
14,1a 
12,3a 

a, by e• medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS) 

22a 

17,4a 
14,2a 
12,8a 

* 

.,, 

* 

* 

Cuadro 69 Efecto de la interacción carga anima 1 - suplementación sobre la altura 

1 23,9a 26,6a 23,8a 20,2b 29,5a 27,4a * 

2 18,8bc 14,9c 18,2bc 25,8a 27,4a 22ab * 

3 13b 12,9b 10,4b 19,Sa 23,6a 18,2ab * 

4 5,5c 11b 8,8bc 11,8b 17,2a 17,2a * 

•= P<0.05 
•• .. P<0.01 
ns ,. diferencia estadísticamente no significativa 
a, by e• medias con letras distíntas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 



Cuadro 70 Efecto de la interacción carga á.llifual - suplementación sobre la 
• 

Tritica/e 
Dispo11ible 

Ciclo 1 

Cíe/o 2 

Ciclo 3 

Clclo4 

Ralgrás 
Dlsoonlble 

Ciclo 1 

Clclo2 

Cíclo3 

Ciclo4 

Trltica/e 
Rechazo 

Ciclo 1 

Cíc/o2 

Ciclo 3 

Cíclo4 

Ralgrás 
Rechazo 

Ciclo 1 

Cíe/o 2 

Cíe/o 3 

Ciclo4 

•= P<0.05 
... = P<0.01 

• 

Alta SÍII Alta con

80,6a 71,4b 

67,4 72,7 

62,4b 60,2b 

61,0a 47,0b 

19,4 28,6 

32,6 27,3 

37,6a 39,8a 

39,0b 53,0a 

71,8 68,7 

65,2 63,0 

40,8b 46,2b 

35,8b 46,5b 

28,2 31,3 

34,8 37,0 

59,2a 53,8ab 

64,2a 53,5ab 

ns= diferencia estadísticamente no significativa 

Media Sill Media con Baja Sill 

72,2ab 78,9ab 69,8b 

70,6 71,0 75,3 

60,5b 71,5a 74,8a 

49,4ab 61,2a 64,4a 

27,8 21,1 30,2 

29,4 29,0 24,7 

39,5a 28,5ab 25,2b 

50,6a 38,8b 35,6b 

70,3 72,2 63,9 

61,8 71,9 66,6 

51,2b 62,4a 65,6a 

50,1ab 72,9a 65,6a 

29,7 27,8 36,1 

38,2 28,1 33,4 

48,8ab 37,6bc 34,4c 

49,9ab 27,1b 34,4b 

a, by e = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sf (p< 0.05) 

Baja COII

72,8b 

74,2 

71,7ab 

63,7a 

27,2 

25,8 

28,3ab 

36,3b 

72,2 

70,5 

68,5a 

74,7ab 

27,8 

29,5 

31,Sc 

25,3b 
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Cuadro 71 Efecto de la interacción catga-anim.al - suplementación sobre la 
. .

c,--c,o 1 51.4ab 49.2b 55.4a 52.6ab 53.9ab 55.9ab * 

Ciclo2 54,6 54,9 52 55,2 49,1 52,5 ns 

Ciclo 3 55.5a 55.9a 49.1a 48.3ab 40.9b 48.6ab * 

Ciclo4 48.6a 52a 40.5b 47.Sab 33.5b 43.7ab * 

Tallo 

Ciclo 1 43.6ab 47.2a 39.Sab 44.Sab 42.4ab 37.6b • 

Ciclo 2 45,4 41,8 43 44,8 43,8 41.9 ns 

Ciclo3 45,5 44,1 46,7 49 49.1 47,4 ns 

Clclo4 49.2b 45.6b 59.Sa 50.2b 51.5b 49.1b • 

Inflorescencia 

Ciclo 1 5 4 3,4 2,9 3,9 5,5 ns 

Ciclo 2 Ob 3.3ab Sab 2.7b 7.1a 5.6a • 

Ciclo 3 Ob Ob 4,2b Ob 10a 4b * 

Clclo4 Oc 2.4bc Oc Oc 15a 7.1b * 

·- P<0.05
··- P<0.01
ns• diferencia cstadlsticamente no sign ificativa
a, by e• medias con letras distintas entre oolumnas son significativamente djferentes enlre si (p< 0.05)

Cuadro 72 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 

coro sición morfoló ica del forra·e rechazado % 

Ciclo 1 54,2ab 58,Sab 57,Sa 48,9b 60,2a 56,9a * 

Ciclo 2 56,2b 63,1ab 60,6ab 55,4b 62,6a 55,5ab * 

Ciclo 3 10,1b 54,1ab 49,3b 55,2ab 63,7a 56,4ab * 

Ciclo4 35,0c 63,6a 52,0b 47,1b 48,1b 50,7ab * 

Tallo 

Ciclo 1 42,1 37,5 38,9 45,7 37,8 36,9 ns 

Ciclo 2 43,8 36,3 38,7 44,6 37,4 44,5 ns 

Ciclo 3 89,9 45,9 48,8 43,6 35,9 40,7 ns 

Clclo4 56,4a 35,5b 45,6ab 49,6ab 49,1ab 34,0b * 

Inflorescencia 

Ciclo 1 3,7 3,6 3,6 5,4 2,0 6,1 ns 

Ciclo 2 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 ns 

Ciclo 3 0,0 0,0 1,8 1,2 0,3 2,8 ns 

Clclo4 8,6b 0,9b 2,5b 3,3b 2,8b 15,4a * 

•• P< 0.05
·••P<0.01
ns• diferencia estadlsticamente no significativa



a, by e = medias con letras distintas entre columnas son signlficativamentc diferentes entre si (p< 0.05) 

. 
. 

Cuadro 73 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre 
. . , 

Ciclo 1 

Ciclo 2 

Ciclo 3 

Ciclo4 

Verde 

Di onible 

Ciclo 1 

Ciclo 2 

Ciclo 3 

Ciclo4 

Seco 

Rechazo 

Ciclo 1 

Ciclo 2 

Ciclo3 

Ciclo4 

Verde 

Rechazo 

Ciclo 1 

Cic/o2 

Ciclo3 

Ciclo4 

• = P<0.05 
.. =P<0.01 

10,1 9,0 

34,4 28,2 

45,5 46,5 

17,8 18,6 

89,9 91,0 

65,6 71,8 

55,5a 53,5a 

82,2 81,4 

31,9 30,6 

41,1 38,4 

28,2 29,0 

41,0ab 36,0b 

68,1 69,4 

58,9b 61,6b 

71,8ab 71,0a 

59,0 64,0 

ns = diferencia estadisticamente no s.ignificativa 

15,5 13,5 19,7 

35,6 32,0 29,5 

47,5 48,5 49,5 

22,9 32,8 33,8 

84,5 86,5 80,3 

64,4 68,0 70,5 

52,5ab 51,5ab 50,Sab 

77,1 67,2 66,2 

27,7 29,2 27,2 

34,2 31,7 32,7 

36,6 26,7 28,8 

33,1b 48,1a 44,2a 

72,3 70,8 72,8 

65,Sab 68,3ab 67,3ab 

63,4ab 73,3ab 71,2ab 

66,9 51,9 55,8 

a, by e - medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS) 

14,9 

28,1 

50,5 

21,4 

85,1 

71,9 

49,5b 

78,6 

29,3 

25,7 

40,3 

33,7b 

70,7 

74,3a 

59,7b 

66,3 

Cuadro 74 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 
. . . 

1 

2 

3 

4 

• .. P<0.05
.... P<0.01 

63.2a 55.4c 

65.1a 61.5b 

54.1 52 

60.3a 54.9b 

ns .. diferencia estadisticamente no significativa 

59.1b 61a 60.6ab 

62.3b 66.3a 60.1c 

56 54.3 53.8 

58.7a 58.7a 58a 

a, by e .. medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 

61a 

66.8a 

53.9 

58.Sab
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Cuadro 75 Efecto de la interacción carga animal - Sl.lplementación sobre el 

1 

2 

3 

4 

•"' P< O.OS 
.. _ P<0.01 

, mram •ffl!I .... •
16.5a 

11.3b 

16.1 

15.1 

12b 

13.6a 

16.3 

14.8 

15.7a 

10ab 

14.2 

15.2 

ns• diferencia estadísticamente no significativa 

15.4a 

11ab 

14.3 

15.4 

15.8a 

12ab 

16.3 

16.1 

a, by c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente dífercntes entre sf (p< O.OS) 

15.7a 

10.7b 

16.2 

14.3 

Cuadro 76 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el 

• ,.,._ • illil •
1 33c 43a 38b 36.4bc 36.4bc 35.9bc 

2 30.5b 35a 34.2ab 29bc 37a 28.4c 

3 54.1 52 56 54.3 53.8 53.9 

4 37c 44a 38.7bc 38.Sbc 39.7ab 39bc 

·- P<O.OS
•• .. P<0.01
ns• diferencia estadlsticamente no significativa
a, by c • media.s con letras disti.ntas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05)

Cuadro 77 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el • 

mmm 

• 

1 

2 

3 

4 

... P<O.OS 
·••P<0.01

68.4 

65.3 

77.4b 

80c 

77 

66.1 

81.8ab 

85.8b 

ns• diferencia estadísticamente no significativa

71.4 

70 

83a 

84.1bc 

74 

64.7 

78ab 

85b 

69.6 

68.5 

81.3ab 

86.3bc 

a, by e= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS)

70.5 

65 

78.5ab 

94a 

* 

* 

ns 

ns 

* 

* 

ns 
* 

ns 

ns 
* 

* 
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Cuadro 78 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el tiempo 
dedicado a astoreo % 

• = P<0.0S
h = P<0.01

4 

ns= diferencia estadísticamente no significativa 

71b 

a, by e .. medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sf (p< O.OS)

55b 

45ab 

60c 

63c 

Cuadro 79 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el 

dedicado a rumia % 

1 18b 18ab 20ab 17ab 24a 18ab 

2 3c 10b 20a 8bc 20a 6bc 

3 1 o 2 1 2 2 

4 Ob 4b 6b 3b 7b 10a 

•- P<0.05 
••• P<0.01 
ns - dUerencia estadísticamente no significativa 
a, by e - medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí(p< O.OS) 

Cuadro 80 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el 
o dedicado a consumo de ración %

1 9b 8b 12a 

2 4 5 6 

3 5b 7a 5b 

4 6a 1b 5a 

•• P<O.OS
··- P<0.01
os• diferencia estadlsticamente no significativa
a, by e = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS)
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Cuadro 81 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el tiempo 

dedicado a descanso % 

• = P<0.0S
••=P<0.01

1 

2 

3 

4 

6b 

1b 

1c 

Oc 

ns = diferencia estadísticamente no significativa

14a 

7b 

9b 

14b 

14a 

1b 

1c 

Oc 

4b 

8b 

16a 

31a 

17a 

1b 

1c 

Oc 

a, by e = medias con letras distintas entre columnas son signiñcativameote diferentes entre si (p< O.OS)

12ab 

12a 

12ab 

11b 

* 
* 
* 
* 
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Cuadro 82 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el tiempo 
dedicado a consumo de a ua % 

• = P<0.05
••= P<0.01

1 

2 

3 

4 

o 

o 

Ob 
Oc 

os,. diferencia estadísticamente no significativa 

1 

1 

3a 
4a 

1 

o 

Ob 
1b 

o 
1 

Ob 
3a 

1 

o 

Ob 
1b 

a, b y e• medias con lelrlls distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 

o 

o 

1b 

1b 

ns 

ns 
** 

.... 

Cuadro 83 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre el tiempo 
dedicado a otras actividades consumo de sai caminar, rascarse, etc % 

1 10ab 11ab 12ab 3c 17a 6c 
...... 

2 45b 41b 35c 49a 35c 36c ...... 

3 2 3 2 1 2 3 ns 

4 o 5 6 3 6 3 ns 

•= P<0.05 
"=P<0.01 
ns = diferencia estadlsticamente no significativa 
a, by c • medias con lelras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 

Cuadro 84 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la tasa 
0 de bocados/minuto 

1 25.5a 24.6a 21.3ab 26a 23.2ab 21.2b 
* 

2 25.6a 23.6bc 25b 23.2bc 21.2c 24.3b 
* 

3 39.6a 32.6bc 35b 31.5c 28.4d 28.1d 
* 

4 27.9c 31.4b 34.7a 27c 32.7ab 27.5c 
* 

Total 29.7a 28.1bc 29ab 26.9c 26.4cd 25.3d 
... 

•= P< 0.05 
"=P<0.01 
ns= diferencia es1adlsticamen1e no significativa 
a, by c = medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 



Cuadro 85 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 
so vivo lleno k an/día 

1 0.09c 0.11c 0.15b 0.12c 0.18a 0.15b 

2 0.01c 0.08b 0.06b 0.09ab 0.12a 0.1a 

3 0.01c 0.1b 0.12b 0.1� 0.17a 0.18a 

4 0.13c 0.15b 0.2a 0.18ab 0.2a 0.2a 

• = P<0.05
Uap<Q,01
ns- diferencia estadísticamenle no significativa
a, by e• medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS)

Cuadro 86 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 
evolución de condición co ral 

1 0.3c 0.36bc 0.6ab 0.5b 0.53ab 0.63a 

2 o o o o 0.1 o 

3 -0.2c 0.2b 0.4ab 0.3b 0.5a 0.6a 

4 -0.2b Ob 0.4a 0.3a 0.4a 0.5a 

•= P<0.05 
•• = P< 0.01
ns = diferencia estadlsticaroente no significativa
a, by e= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sí (p< O.OS)

Cuadro 87 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 
roducción características de la lana 

Peso Vellón (kg) 2,15c 2,54b 2,72ab 2,62ab 2,66ab 2,86a 

Rendimiento (%) 66a 64ab 65.5a 62.1b 66.8a 65.3ab 

Dilmetro (micras) 24.6b 27ab 27.7ab 26.5b 28.3a 28.5a 

Largo mecha (cm) 4b 4.1ab 4.2ab 4.1ab 4.3a 4.3a 

Crecimiento 
(nr,cm2/anldla) 1838 2062 1868 2029 2077 2140 

•= P<0.05 

.. = P<0.01 
ns = diferencia estadlsticamente no significativa 
a, by o- medias con ICIJ'llS distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS) 
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Cuadro 88 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre 
características de la res determinadas in vivo mediante ultrasono afia 

Grasa(mm) 
Profundidad del 
ojo del bife (cm) 

•• P<0.05
•• • P<0.01

1.1c 

1.8c 

ns• diferencía estadísticamente no significativa

1.9b 2.3b 1.9b 3.3a 

2.1b 2.1b 2.1b 2.3a 

a, by e• medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre si (p< O.OS)

3.1a 

2.5a 

Cuadro 89 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre 
os arámetros obtenidos en la faena 

Peso vivo (kg) 28d 34,1bc 36,4b 34,4b 40,2a 39a 
Menna(%) 5,6 10,4 10,1 9,7 9,1 10 
Peso planta (kg) 26,35 30,86 32,8 31,18 36,36 35 
Rendimiento (¾) 44,7c 49,3ab 48,9b 49,11a 50,5a 49,5ab 
GR(mm) 2,3c 6,1b 6,7b 6,53b 10,6a 10,5a 
Peso canal 
caliente (lcg) 11,8c 15,2b 15,9b 15,3b 18,1a 17,3a 
Conformación (¾)

s 14 74 88 71 100 91 
p 59 26 12 24 o 9
M 27 o o 5 o o 

I o o o o o o 

Terminación (¾)
o o o o o o o 

1 100 100 91 100 100 100 
2 o o 9 o o o 

Anima/es 
terminados (%) *1 9,5 36 59 41,2 91 91 
•., P<0.05 
.. • P<0.01 
ns• diferencia estadísticamente no significativa 
a, by e• medí.as con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes entre sl (p< 0.05) 
•
1 

: Porcentaje de animales oon PV>32 kg. y CC >3.5 

* 

* 

** 

-

*



Cuadro 90 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 

roducción de distintos cortes k 

Trasero 1 

Plema2 1.4a 1.4a 1.6a 

Bffe2 0.35b 0.36a 0.39a 

Lomo2 0.12a 0.13a 0.13a 

•= P<0.05 

.. =P<0.01 
ns= diferencia estadísticamente no significativa 
a, by e= medias con letras distintas entre coh1mnas son significativamente diferentes entre si (p< 0.05) 

l = expresado en %
2 = expresado en kg

1.Sa

0.44a

0.13a

Cuadro 91 Efecto de la interacción carga animal - suplementación sobre la 

roducción de distintos cortes con hueso k 

Paleta 2,3 2,9 3 1,9 3,2 3,4 

Pierna 3,8c Sab 4,9b 4,8b 5,6a 5,Sab 

Asado 1,6c 2,3b 2,6ab 2,3b 2,8a 2,9a 

Carré 2 2,7 3,1 2,9 3,4 3,4 

Otros 1,4 1,6 1,8 1,5 2,1 1,9 

•= P<0.05 
••= P<0.01 
ns= diferencia estadísticamente no significativa 
a, by e= medias con letras distintas entre columnas son significativamente diferentes enlre si (p< 0.05) 
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FIGURA 40 Evolución de peso vivo vacío 
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