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RESUMEN

El presente trabajo experimental, se realizé en los corrales de ovinos del

Programa de lnvestigacién en Pastos y Ganaderia de la Facultad de

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Cristébal de

Huamanga, a 2750 m.s.n.m situado en Ayacucho, el cual tuvo una duracién

de 70 dias (10 semanas). El objetivo es evaluacién de tres programas de

alimentacién utilizando diferentes niveles creciente de harina de langosta

en la racién de engorde de carnerillos criollos. Deterrninar Ios costos de

alimento en el engorde de ovinos, utilizando 09 carnerillos machos enteros

de edad de diente de leche (10-12 meses), con 03 repeticiones y 01 animal

por corral. En el trabajo se empleé tres raciones con diferentes inclusiones

crecientes de harina de langosta siendo Ios tratamientos: T1: Alimento

balanceado con inclusién de 0% de Harina de langosta, T2: Alimento

balanoeado con inclusién de 10% de Harina de langosta y T3: Alimento

balanceado con inclusién de 20% de Harina de langosta. Donde se

obtuvieron Ios siguientes resultados: Los pesos }401nalespromedios que se

lograron fueron 29.23; 30,87 y 32.77 kg.; con incremento de peso de 12.23;

13.70 y 15.27 kg., para consumo de alimento en materia seca 0.80; 0.84; y

0.88 kg./animal/ dia y conversién alimenticia de 4.55: 4.32 y 3.99 con

rendimiento de carcasa 44.66; 46.10 y 47.50%, para cada tratamiento

respectivamente. Comparativamente el tratamiento T3 de alimento

balanceado con inclusién de 20 % de harina de langosta presenté menor

costo de alimento.



INTRODUCCION

La mayoria de los estudios muestran que el desmesurado crecimiento

demogré}401coactual no guarda relacién con la produccién de alimentos

basicos, sobre todo respecto a las proteinas de origen animal, debido a una

produccién de}401citaria.Este fenémeno se observa en todos los pueblos de

poco desarrollo econémico que depende en gran parte de Ias importaciones

sin que ellas alivien este dé}401citproteico.

Una de las tareas de la investigacién pecuaria es incrementar la

productividad y caiidad de carne, para afrontar Ias necesidades de nuestra

poblacién que se incrementa cada dia, alternativas mas oorrectas e

inmediata es el desarrollo agropecuario. En el consumo alimenticio de la

humanidad tiene gran demanda Ias proteinas de origen animal. En la

actualidad, Ios paises en vias de desarrollo tienen dé}401citde proteinas en la

racién alimenticia humana, sobre todo Ias de origen animal, como

consecuencia de una pobre produccién y falta de educacién de consumo.

Con el }401nde poder resolver esta di}401cultades necesario investigar métodos

de engorde en especies de interés zootécnicos que logren a corto tiempo

plazo evitar esta de}401cienciamediante una mayor produccién, y una de ellas

es la especie ovina, Ias cuales abundan en nuestro pais y particulannente

en el departamento de Ayacucho.

El hébito de consumo de came de ovino se ha incrementado

considerablemente, superando en algunos mercados en precios, a la carne



de vacuno y porcinos, es el caso de Ias ciudades de Arequipa, Cusco y

Ayacucho.

Por estas razones podemos decir que algunos productores con buena

visién ganadera no dejan pasar inadvertida la demanda de carne de ovino

dando inicio a la crianza de razas productoras de carne.

Por Io antes mencionado se tiene Ios siguientes objetivos:

-3 Evaluacién de tres niveles de harina de langosta en raciones de

engorde de carnerillos criollos.

4° Determinar Ios costos de Ios alimentos en el engorde de ovinos.



CAPiTULO I

REVISION BIBLIOGRAFICA

1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL GANADO OVINO.

La crianza de los ovinos se encuentra difundido por todos los con}401nesdel

mundo a tal punto de existir actualmente mas de 300 razas y una

poblacién superior a 1,074 millones de ovinos, distribuidos en dos

grandes grupos: 1) 964 millones de ovinos de Iana que habitan en climas

templados y frigidos y 2) 110 millones de ovinos de pelo que habitan en

climas tropicales o célidos. (FAO, 2 006).

Los principales paises que sobre salen en la crianza de ovinos a nivel

mundial son: Australia, Nueva Zelanda, Unién Soviética, lnglaterra, Brasil,

Argentina, Uruguay, entre otros. (ALIAGA, 2 006).

El incremento poblacional, en el curso de los }402ltimosa}401osha sido muy

discreto, y en ocasiones incluso regresivo. Asia cuenta con cerca de 415

millones de cabezas y Oceania con 171 millones (en 1993 eran 190

millones). Europa sin Ia antigua URSS, posee 163 millones de cabezas de
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ovinas (Ia ex - URSS, 105 millones), Sudamérica tiene 87 millones de

cabezas ovina, Norte y Centro América 16 millones de cabezas ovinas.

(FAO, 2 006).

En el Peru, se estima que la poblacién se encuentra alrededor de

14�031734,817cabezas, de Ias cuales el 96% se encuentra en la regién

andina. Respecto a la poblacién ovina seg}401nrazas, se estima que el

61.5% corresponde al ganado criollo, el 11% de la raza Corriedale, el

1.8% corresponde a la raza Junin, el 0.4% a la raza Merino, el 25.3%

corresponde a diversos cruces, por otro lado, en la regién de Ayacucho se

estima una poblacién ovina de 921,189 cabezas, compuesto por ganado

criollo en sistema de crianza familiar y/o individual. (MINAG, 2 007).

1.2. SITUACION DE LA PRODUCCION OVINA EN EL PERU.

El ovino doméstico fue introducido a América alrededor del a}401o1500,

cuya abundancia de sus terrenos permitié su répida multiplicacién. Al

principio el ganado ovino se desarrollé en tierras fértiles posteriormente

pasaron a tierras éridas y semiéridas que impusieron Iimitaciones a la

crianza de estos animales. Por otro lado, CALLE, (1 968) menciona que

los primeros ovinos introducidos a América no fueron de la raza Merina,

sino més bien de }401brasgruesas, sugiriéndose que las razas iniciales

pudieron haber sido la Lacha y la Churra. Por otro lado, ALIAGA, (2006),

menciona que Ios ovinos domésticos Ilegaron a América con Ios viajes
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de Cristébai Colén en 1492 y al Peri] con Ios viajes de Francisco Pizarro

en 1537.

Las primeras razas introducidas al Perl], por los espa}401oles,fueron de

Merino y la Churra, ambos originarios de Espa}401a,estas se adaptaron

primero a las condiciones de la sierra. Sin embargo, el desconocimiento

de Ias técnicas de crianza y el inadecuado manejo de los ovinos por mas

de 400 a}401os,originaron ovinos criollos o �034chuscos�035que tienen bajos

niveles productivos de came y Iana. Los ovinos criollos en la actualidad

representan mas del 60% de la poblacién ovina nacional, estimada en 14

millones. (PUMAYALA, 1 981).

PUMAYALA, (1 981); mani}401estaque los ovinos se desarrollaron en

diferentes émbitos del pais, especialmente en la sierra, encontréndose en

esta regién mas del 90% de la poblacién ovina. Asimismo, el mismo autor

menciona que la introduccién de esta especie originé un desplazamiento

de la alpaca, la llama y la vicu}401ahacia Ios niveles mas altos a medida que

se generaba una drastica matanza en detrimento de los Camélidos

Sudamericanos.

La actividad ovina en nuestro pais se desarrolla basicamente a nivel de

minifundio bajo crianza familiar y con tecnologia incipiente, estando ligado

a sectores campesinos de la puna peruana (PUMAYALA, 1 981). Por otro

lado, ALIAGA, (2006) menciona que en el Perl�031:generalmente la crianza
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de los ovinos se realiza con ganado criollo y/o chusco y sobre Ias punas

de la serrania cuyas praderas estén sobre pastoreadas. La oferta forrajera

es adecuada durante Ios periodos de lluvia; sin embargo, en la época de

seca, resulta dificil la subsistencia a pesar de la rusticidad que presentan

estos animales. Durante la época de seca, Ios animales bajan de peso

hasta mueren por desgaste de energia, Esta situacién trae como

consecuencia Ia produccién de carne de baja calidad y en escasa

cantidad.

1.3 TAxoNoMiA DE ovmos.

Reino : Animal

Phylum : Cordados

Subphylum 2 Vertebrados

Clase : Mamiferos

Subclase : Ungulados

Orden : Artiodéctilos

Suborden : Rumiantes

Familia : Bévidos

Subfamilia : Ovidos

Género : Ovis

Especie : Ovis Aries (Ovino doméstico)

Fuente: ALIAGA, (2 000).

1.4. CARACTERISTICAS DEL OVINO CRIOLLO.

o Representa el 70% de la poblacién ovejera.

o Es r}401stico,resistente a enfennedades, de mediana

_ proli}401cidady bajos niveles productivos en Iana y came.

4



0 Su vellén tiene un peso de 1,5kg y con peso de carcasa es

de 10 a 12kg.

- Distribuidos en las tres regiones del pais.

o No se Ios puede considerar como una raza pura.

- Bésicamente para produccién de came.

a En muchos cases no esquilan o lo hacen cada dos a}401os.

o Reproductivamente mejores que Ias razas definidas.

o En condiciones de una buena crianza igualan en

rendimientos de carcasa de animales puros de raza

o Dependiendo de la seleccién, es posible mejorarlos de

acuerdo a las caracteristicas rentables, por la rusticidad y

adaptacién al medio.

- Estén presentes en la costa, y cuando se mejora su manejo

y alimentacién tienen un mejor crecimiento y pueden

presentarse partos dobles.

. o Es el ganado de crianza més extendida entre el campesino

andino. Tiene la ventaja de ser un animal resistente a Ias

alturas e inclemencias del tiempo en el Ande y que con

}401delidadacompa}401aa Ios campesinos en Ios tiempos de

escasez. Su costo de adquisicién y de mantenimiento es

bajo. (ALIAGA, 2 006).
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1.5. MANEJO DE LOS OVINOS.

El término "manejo�035se refiere a las diversas actividades o précticas que

realiza el criador, durante todo el ciclo productivo. Estas précticas son

dinémicas y muchas veces no pueden ser aplicadas por igual en dos o

més granjas. Puede dar buenos resultados en una, pero no en otra; razén

por la cual, el criador debe identificar Ias précticas que se adaptan mejor a

su granja y adecuarlas a su realidad. Cada criador debe establecer su

propio programa de manejo. (ALIAGA, 2 006).

CUADRO 1.1. PARAMETROS DE OVINOS EN EL PERU.

PARAMETROS CANTIDADES

Produccién de Iana (t) 11.61

Produccién de carne (t) 24.143

Produccién de pieles (Unidades) 2'507,475

Familias involucradas 723,151

Crianza en sierra (%)

Crianza en costa (%)

Comunales, criadores individuales

SAIS
Fuente: ALIAGA, (2 006).
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CUADRO 1. 2. DENOMINACION TECNICA DE OVINO.

%}402
Cordero Hembra 0-4 meses Nacimiento al deslete

Borreguilla Hembra 5-17 meses Destete al empadre

Carnerillo Macho 5-17 meses Destete al empadre

Caponcito Macho 5-14 meses Castrados(destete a la 1ra esquila)

Borrega Hembra >17 meses Post 1er parto

Carnero Macho >17 meses Post 1er servicio

capén Macho >14 meses Castrados (post 1ra esquila)

Fuente: ALIAGA, (2 006).

1.5.1. CATEGORIAS SEGUN EDAD.

Férmula dentaria de un ovino: La determinacién préctica de la edad de Ios

ovinos se efect}402amedianteV|a observacién de sus dientes. La edad esté

correlacionada con la evolucién dentaria. Para su determinacién se toma

en cuenta solamente Ios Incisivos, clasi}401candoa Ios animales en: diente

de Ieche, dos, cuatro, seis y ocho dientes o boca llena, dientes gastados

(animales viejos).

La clasi}401caciénes muy }402tilpara agrupar Ias majadas y es la base de

comercializacién de Ios ovinos por edad.
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1.5.2. SISTEMA DIGESTIVO.

El sistema digestivo del ovino comienza en la boca y termina en el ano.

Dentro de la boca se encuentran Ios dientes. El ovino no posee incisivos

superiores, en su Iugar hallamos un rodete dentario, formacién

cartilaginosa.

Férmula dentaria:

Dientes de Ieche o temporales

l=0I4, C=0I0, PM=0/0, M=3l3 TOTAL= 20

Los dientes de Ieche son més peque}401osy amarillentos que los de adultos.

El cordero nace sin dientes, a la primera semana nacen Ios dos primeros

incisivos (pinzas), en la segunda semana nacen Ios segundos incisivos

(primer mediano), en la tercera semana nacen Ios terceros incisivos

(segundos médianos), en la cuarta semana nacen Ios }402ltimos(extremos).

El cordero es boca Ilena de Ieche aproximadamente al mes, dependiendo

de varios factores, entre ellos el ma's importante es la raza, plies algunas

son més precoces que otras.

Férmula dentaria:

Dientes de adultos o pennanentes

l=0I4, C=0I0, PM=3l3, M=3I3 TOTAL= 32

Entre Ios 16 a 18 meses se produce el nacimiento de Ias pinzas

permanentes, (animal de dos dientes), entre Ios 24 a 30 meses, nacen Ios
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primeros medianos (animal de cuatro dientes), entre Ios 36 a 40 meses

nacen Ios segundos medianos (animal de 6 dientes), entre los 48 a 50

meses nacen Ios extremos (boca Ilena).

De la misma forma que ocurre con Ios dientes temporarios, el nacimiento

de los permanentes varia de acuerdo a Ias razas, pero en términos

generales podemos decir que un ovino adulto es un animal boca Ilena

alrededor de Ios cuatro a cuatro y medio a}401osde vida.

A partir de alli comienza el desgaste de sus dientes pasando por Ias

etapas de �030/4de diente, �030/2de diente, �030/4de diente y diente gastado. Los

animales con diente gastado son descartados (refugio), Ios animales con

�030/4de diente podrén descartarse o mantenerlos en la majada un a}401omés

de acuerdo a las necesidades. (ALIAGA, 2006).

Es}401fitgu

I ( �030  4
a �030\�030Reticulo

I Abomascl /'

Intestine delgado Om}401scl

Figura 1.1. Sistema digestivo del ovino.
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1.5.3. DESTETE.

La separacién de la madre de su cordero (destete) conviene realizarla

entre Ios 80 y 90 dias de edad del mismo. Luego de ese periodo la

produccién Iactea disminuye acentuadamente. Y la doble conversién;

pasto en Ieche y Ieche en carne es ine}401cientedespués del tercer mes de

lactancia. La oveja utiliza el alimento que ingiere para acumular grasa,

produciendo muy poca Ieche. De esta manera Ia pastura no es

aprovechada racionalmente pues Ia madre compite con el cordero por el

pasto disponible.

El destete causa al cordero un stress que es necesario reducirlo, para que

no frene su desarrollo. Es conveniente realizarlo en el mismo potrero

donde se encuentra la majada. Luego de unos dias cuando dejan de

buscar Ia madre, enviarlos a un potrero reservado. (ALIAGA, 2 006).

Las ventajas del destete oportuno (90 dias) pueden resumirse en Ios

siguientes puntos: K

1. El proceso de transformacién directa de paste a came es mas e}401ciente

que la doble conversién de pasto a Ieche y de Ieche a came.

2. Cuando se separan Ios corderos de sus madres, y en la medida que se

desteten sobre pasturas �034limpias�035menores serén Ias posibilidades de

infestacién de larvas de parésitos.

3. Se evita la competencia entre madre y cordero por la mejor pastura.

4. Se facilita el manejo de la majada.

5. La oveja Ilega en mejor estado al �034servicio�035.
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1.6. NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS OVINOS.

La nutricion y alimentacion en la produccién y reproduccién ovina juega

roles fundamentales. Debido a que los ovinos son rumiantes su

alimentacién depende fundamentalmente de los pastos y forrajes. Sin

embargo, por la ciclicidad de las lluvias en la sierra, la produccién de

pastos es irregular en el a}401oque afecta el crecimiento y la produccién.

Esta realidad constituye un reto para innovar el sistema tradicional de

crianza mediante la recuperacién de pastos degradados, cultivo de pastos

mejorados y su conservacion bajo la forma de heno y ensilado para

suplementar la alimentacion de Ios ovinos en épocas de estiaje. Las

necesidades nutritivas de los ovinos constituyen Ios valores su}401cientes

para cubrir la produccion éptima y prevencién de los sintomas de

de}402ciencias.Dentro de las necesidades nutricionales de los vinos figuran

la energia, proteina, minerales y vitaminas; en general, Ios requerimientos

nutricionales dependen del tama}401odel animal, edad, estado }401siolégico,el

nivel de produccion y las condiciones climéticas. (ALIAGA, 2006).

1.6.1. PROTElNA.

En ovinos las necesidades de aminoacidos no estén de}401nidas,la micro

flora bacterial del rumen conviene compuestos nitrogenados no proteicos

como la urea en proteinas y aminoécidos de alto valor biolégico. Estas

proteinas microbiales son digeridas por el animal que satisface sus

requerimientos de aminoécidos. En rumiantes, Ios requerimientos de
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proteina no es problema, desde el punto de vista de cantidad y calidad de

aminoécidos. Una excepcién lo constituyen Ios rumiantes jévenes cuyo

rumen y capacidad de sintesis no estén bien desarrollados y por tanto,

requiere de proteinas de alta calidad para su normal crecimiento.

El consumo de proteina es de vital importancia para la formacién de

tejidos, horrnonas, enzimas, pelos, Iana, cuernos, etc. Se sabe que,

aproximadamente el 60% de la materia seca del organismo es proteina.

(ALIAGA, 2 000).

CUADR01.3. NECESIDADES DIARIAS DE NUTRIENTES DE LOS

OVINOS, BASADOS EN ALIMENTOS SECADOS AL

AIRE CONTENIDO 90% M.S.

Peso del Alimentacién Consume ED en Proteinas Proteina

animal diaria en en (Mcal) en (%) digestible

(K9-) (K9-) (%) P�030V- (gr?)

If

T

23
Fuente: Consejo nacional de lnvestigacién 1979.

El aporte de un alimento rico en proteinas en la racién de los animales,

pennite el desarrollo de la panza con una }402oramuy abundante y de mayor

calidad, capaz de digerir alimentos ricos en celulosa, es decir, hierbas de

baja calidad, ademés sostiene que un alimento proteico como

Ieguminosa, al ser ingerido principalmente, se comporta como excitante

del apetito por ser un alimento rico en proteina, dando Iugar al consume
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de mayor cantidad de los alimentos pobres en proteinas gramineas.

(SAAVEDRA, 1 979).

KAUFMANN, (1 999); sostiene que el abastecimiento proteico para el

rumiante se realiza a nivel del intestino delgado. A pesar de esta los

procesos en el rumen juegan un papel muy importante, dado que los

microorganismos son los encargados de la Iisis (proleina proveniente de

la racién) y la sintesis de proteinas. Los ovinos mediante la fermentacion

del rumen; pueden sintetizar todos los aminoécidos esenciales de fuentes

como el nitrégeno no proteico. Asi mismo la calidad de proteina en la

nutricién de los ovinos y vacunos no constituye un factor esencial como

sucede con los monogéstricos; ello debido a que los microorganismos del

rumen, que pueden sintetizar proteina a partir de compuestos

nitrogenados simples.

FLORES, (1 986); repona que la pasta de algodén es de principal

importancia en la alimentacién, ya que proporciona proteinas de gran

valor biolégico, superior al de los granos, de mayor calidad.

1.6.1.1. SOYA.

BIBLIOTECA DEL CAMPO (1 993), es un alimento con alto contenido de

proteina (dentro de las Iegumbres es de mayor contenido) y ademas Ios

aminoacidos que forman estas proteinas son muy similares a los de la

proleina de origen animal (excepto en la metionina y la cisteina). En la

13



semilla de soya juntos, aceite contenido de proteinas cuentan por el 60%

aproximadamente del peso seco de la soya, por peso: proteina 40% y

aceite 20%. Casi no contiene almidén, por lo que se usa para la

fabricacién de productos dietéticos. La harina de soya se fabrica triturando

semillas de soya hasta obtener un polvo }401no.Se presenta en tres formas:

natural 0 con toda grasa (contiene aceites naturales), desgrasada (se

retiran Ios aceites) con un 50% de contenido proteico y solubilidad en

agua alta o baja, y Iectinada (se a}401adelecitina). Ademas que la soya es

una planta anual, herbécea, pertenece a la familia de Ias leguminosas y

su nombre cienti}401coes Glycine max. En Ios anélisis bromatolégicos que

hizo, menciona Ios siguientes.

CUADRO 1.4. ANALISIS BROMATOLOGICO DEL GRANO DE SOYA.

Celulosa y hemicelulosa

150%

Fuente: Laboratorio de suelos de PIPG�024UNSCH(1985).

1.6.1.2. LA PASTA DE ALGODON.

BIBLIOTECA DEL CAMPO, (2 002); describe que el algodén (gossypium

spp) es originaria de América, Africa y Asia, ha tenido una distribucién por

todo el mundo que se puede encontrar en América central hasta el Sur de
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México, Sudamérica (Per}402,Colombia, otros) y especies promisorias en

Arabia y la India.

El algodén pertenece al grupo de las plantas que tienen raiz pivotante;

posee un solo tallo, la altura varia entre 0.8m. y 2m. Las ramas

vegetativas y fructiferas. Las hojas de tama}401ovariable, son alternas por

su posicion respecto a las ramas fructiferas, unidas a las ramas por medio

de peciolos. Las flores, ramas fructiferas, tienen cinco sépalos y cinco

pétalos; estos son blancos en la mayoria de los casos cuando la }402orse

abre. El fruto es una cépsula poli carpelar dividida en celdas; el n}402mero

de celdas, al igual que la forma de la cépsula, varia seg}401nla especie. La

semilla esta formada por el epispermo y el endospermo es el tegumento

que cubre la semilla, de color negro en el exterior, por lo general; el

endospermo es la parte interior de la semilla, com}402nmenteIlamada

almendra.

La semilla posee dos clases de }401bras:

V - Fibra comercial, es la que separa de la semilla en el proceso

llamado desmonte.

- Borra o linter, es la pelusa que queda adherida a la semilla

después que la }401bracomercial se ha separado en el desmonte.

El algodén se siembra en climas calidos, con temperaturas entre 27 "C y

30 °C, pre}401erenIos suelos francos, ligeramente écidos o neutros.

La }401bracomercial tiene un gran requerimiento para la elaboracién de

textiles. La borra o linter se emplea en la fabricacion de colchones, en
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tapiceria de muebles y automéviles y en la elaboracién de algodén

medicinal. Ademés de utilizarse para la siembra, la semilla de algodon es

muy estimada por su contenido de grasas y aceites. Del bagazo de este

proceso de extraccion pueden obtenerse tortas alimenticias para ganado.

ricas en proteinas de buena calidad.

FLORES, (1 987): sostiene que la pasta de algodén proporciona proteina

de gran valor biolégico, superior a la de Ios granos, de mucha mayor

cantidad. La harinocina, es el resto que queda después de la extraccién

del aceite de la semilla de algodén Ilamada pasta de algodén o harina de

algodon. La pasta de algodén contiene 65 de grasa, mas rico en fésforo,

Ilega a contener 1% o mas, poco o ning}402ncaroteno, carece de vitamina

D, estas deficiencias pueden contrarrestarse incluyendo en la fraccién de

una cantidad suficiente de heno de leguminosas que contiene aceptable

cantidad de vitaminas del complejo B.

La pasta de -algodén en relacion a su contenido de céscara se distingue

cuatro tipos:

1) DE SEMILLAS DESCi\RT|CADAS.- Son de mayor valor alimenticio

de contextura homogénea, harinosos o facilmente granulados, de

color amarillo verdoso 0 con muy pocas mataduras oscuras (restos de

cascara).
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2) DE SEMILLAS SEMlCORDICORTlCADAS.- Procede de semillas a

los que parcialmente se ha privado de la céscara, el color varia con la

cantidad que contengan la cubierta y son mejores de color claro.

3) DE SEMILLAS SIN DESCORTlCAR.- Contienen todas Ias cubiertas

de Ias semillas, son de color mucho més oscuro; apreciéndose a

simple vista Ios fragmentos incluidos en una masa amarillenta

formado por el resto de la semilla, su valor nutritivo es muy inferior por

su elevado contenido de }401brabruta que reduce la digestibilidad de los

demés principios.

4) DE SEMILLAS DESCORTlCAR.- Son totalmente inapropiadas para

la alimentacién de los animales, por su mayor toxicidad y otra porque

Ias fibras de algodén, son indigestibles, se acumulan en el intestino �030

' formando pelotones que producen obstrucciones formales.

CUADRO 1.5. COMPOSICION PORCENTUAL DE MATERIA SECA, DE

PRINCIPALES RESIDUOS AGROINDUSTRIALES;

UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION OVINA.

EM ED
MS% PC% NDT%

Fuente: GAMBETTA, (2 005).
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LA LANGOSTA (Schistocerca piceifrons peruviana).

a) AREA DE DISPERSION.

BEINGOLEA, (1 962); a}401rrnaque la langosta, se encuentran en todo el

pais, en la costa, sierra y monta}401a;atacan en forma moderada a casi

todas las plantas cultivadas, por ejemplo el algodén, ca}401ade az}402car,

érboles frutales, cereales, etc.

Pero en forma de verdadera plaga encontramos las Iangostas en las

regiones de la sierra, en Ios departamentos de Huancavelica, Ayacucho y

Apurimac, en el centro y en los departamentos de Cajamarca, Amazonas,

San Martin, Piura y Lambayeque en el Nor- oeste del pais. Especialmente

la zona de Huanta y Ayacucho sufren constantemente por la infestacién

de las Iangostas, sobre todo las provincias de Huanta, Cangallo y San

Miguel.

b) LA LANGOSTA COMO FUENTE PROTEICA.

RAMIREZ, (1 990); hacen referencia de que pese a la millonaria inversion

en el uso de agroquimicos para erradicar la plaga de langosta que azota

la region sur andina (Cuzco-Apurimac-Ayacucho), Ios insectos han

resistido. Por el contrario estos productos se han tornado un peligro mayor

para las plantas, Ios animales, el suelo y el hombre. Antes del

advenimiento de Ios pesticidas sintéticos, Ios campesinos hicieron el

control de Ias Iangostas casi exclusivamente de forma mecénica manual.

Este control desde el punto de vista ecolégico, es sin Iugar a dudas el �030

mas sensato y aceptable, especialmente en Ios campos de cultivos
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alimenticios y forrajeros, aparentemente ya ha sido demostrado que es

posible utilizar la langosta, como fuente proteica en la obtencién de

alimentos concentrados para los animales menores (porcinos, aves y

cuyes) por su alto contenido de proteinas. Pues estos mismos autores

realizaron Ia evaluacién experimental en gorrinos criollos, en edad de 9 -

10 semanas, condicién habitual para el destete en el campo. Los

incrementos obtenidos en peso y calidad de carne resultaron

satisfactorios frente a los otros dos tipos de alimentacién (tradicional y

comercial).

Los resultados satisfactorios se atribuyen principalmente a las posibles

virtudes que poseeria Ia langosta y que serén Ias siguientes:

- Alto contenido de proteinas y un buen porcentaje de grasa, y

posiblemente una buena digestibilidad, ya que la racién se ha

administrado en forma de harina, favoreciendo Ia asimilacién de Ios

nutrientes, especialmente de la proteina y de la energia, V

- La racién con harina de langosta no mostré ning}402ngrado de

toxicidad, caracterizéndose por una aceptacién y buena

palatabilidad.

- Por su bajo costo, puede suplir alternativamente a Ios concentrados

comerciales.
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CUADRO 1.6. COMPOSICION QUIMICA DE LA HARINA DE

LANGOSTA.

Materia Seca (M.S.) 92.75%

Proteina bruta (P.B) 60.16%

Fibra Bruta (F.B) 15.28%

Extracto etéreo (E.E.) 9.77%

434%
Extracto no nitrogenado (ENN) 2.70%

Fuente: Laboratorio de bromatologia y nutricién de la F.C. Biolégicas. (1 993).

SALDANA, L & COOK, F, (1 991); al efectuar un engorde de 93 dias de

duracién con 20 ovinos criollos de 10 a 13 meses de edad, alimentados

con harina de langosta + cebada (T-1), harina de langosta + maiz (T-2),

harina de pescado + cebada (T-3) y harina de pescado + maiz (T-4),

empleando como alimento de volumen rastrojo de maiz melazado y

usando el DCR con arreglo factorial 2x2x5 (Proteina x energia x

repeticién) obtuvo como resultados con harina langosta + maiz registraron

Ios mayores incrementos de peso vivo 104.3 gr/animal/dia; mientras que »

el tratamiento harina de pescado + maiz sélo alcanzé 88.4 gr/animal/dia,

siendo de menor consumo de materia seca para la racién, harina de

langosta + cebada 540 gr/animal/dia y el mayor consumo fue para la

racién harina de langosta + maiz con 540 gr/animal/dia. Los indices de

conversién fueron de 5.23 para la harina de langosta + maiz y de 6.33

para la racién harina de pescado + maiz.
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El mayor mérito econémico fue para la racién harina de langosta + cebada

con 34.47% y el menor, para la racién harina de pescado + maiz con

15.84%, mientras que la utilidad econémica fue de 49% y 1.96% en el

mismo orden, quedando demostrado Ia posibilidad préctica de la

utilizacién de la harina de langosta migratoria (plaga) en la alimentacién

de Ios ovinos criollos como fuente de proteina, pudiendo ser empleada

con la cebada como fuente energética ya que es un insumo abundante y

de bajo costo en nuestra serrania.

1.6.2. ENERGiA.

En el animal, Ios carbohidratos, Iipidos y proteinas de Ios alimentos se

oxidan formando agua, CO2 y la energia que se desprende de Ios enlaces

quimicos constituye su fuente de energia, esto depende principalmente de

carbono, hidrogeno, oxigeno y nitr('>geno_ Ios carbohidratos constituyen el

75% de la materia seca de los vegetales y representa Ia fuente principal

de energia para los animales, dentro de ellos se encuentra la glucosa, la

sacarosa y el almidén.

Los requerimientos de NDT se expresa en términos porcentuales (%) y en

unidades de peso (kg). Seg}402nIa tabla de necesidades diarias de

nutrientes de los ovinos, seg}402nel peso vivo, }402uct}401ande 50 a 62%. Y en

unidades de peso (Kg) Ias necesidades de energia }402uctuande 0.59 a 1.43

Kg. (ROJAS, 1 999).

21



El primer requisito de una racién para sostenimiento, crecimiento, engorde

y reproduccién de los animales, es conectar cantidades adecuadas de

alimentos nutritivos digestibles totales o energia neta titil, la racién para

crecimiento normal debe contener Ios NDT mucho mas abundante que

para sostenimiento; Ia racién para engorde debe contener Ios nutrientes

digestibles totales en mayor proporcién, porque de lo contrario no es

posible la formacion répida de los tejidos grasos. Asi para engordar a los

corderos répidamente de modo que alcance el grado de engorde deseado

antes de creoer demasiado es necesario suministrarles una gran cantidad

de granos y otros alimentos concentrados ademés de un forraje.

(MORRISON, 1978).

GAMBETTA, (2 005); deduce que la ganaderia de la sierra central del

Perl] se basa principalmente en el uso de pasturas (naturales o

cultivados), rastrojo o productos agricolas. Estos Liltimos utilizados

intensamente en la época seca por la escasez de pasturas, un factor

importante para el eficiente uso del recurso alimenticio es el conocimiento

de la composicién quimica.

El maiz es usado en la alimentacién animal y es rico en hidratos de

carbono y grasa, pues se usa generalmente como alimento concentrado o

mezclado con otros subproductos. Asi mismo la cebada posee un elevado

porcentaje de hidratos de carbono, muy apropiado para el ganado ovino

que supera netamente el grano de maiz, que por su composicién quimica
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es més balanceada y tiene un valor medio de 87% del valor asignado al

maiz.

En el Perl�031:se han usado preferentemente Ias tablas de composicién de

alimentos y requerimientos animal de MORRISON, (1 965) y del Concejo

de lnvestigacién de los Estados Unidos.

1.6.2.1. EL GRANO DE CEBADA.

INIA, (2 006); denota que el centro de origen de la cebada (Hordeum

vulgare) es en Etiopia (Abisinia) y Asia; es una de las plantas més

antiguas. Su cultivo se sita en la Biblia y en manuscritos de Ias

civilizaciones antiguas Egipcia, China, Roma y Grecia. En la actualidad

ocupa el cuarto Iugar en produccién de cereales después del maiz, trigo y

el arroz.

La cebada germina casi a la misma temperatura que el trigo. Las

variedades de cebada penenecen a tres tipos distintos: de dos carreras o

disticas, de seis carreras o hexésticas, e irregulares. En Estados Unidos

suelen cultivarse Ias hexésticas, mientras que en Europa predominan Ias

disticas; Ia variedad irregular que se cultiva en Etiopia.

El grano, la paja, el heno y varios subproductos tienen valor alimenticio. El

grano se utiliza en la elaboracién de bebidas a base de malta y para
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cocinar. Como otros cereales la cebada contiene una elevada proporcién

de hidratos de carbono (67%) y proteinas (12.8%).

CHURCHI, (1 984); destaca a la cebada (Hordeum vulgare) como

alimento que se utiliza, en cantidades peque}401aspara alimento humano y

un porcentaje muy sustancial se usa en la industria cervecera en forma de

malta, Ia mayoria de la cebada se utiliza para alimento animal. La cebada

contiene mas proteina total (11 a 15% de base seca) y niveles més altos

de Lisina, Triptéfano, Metionina y Cistina que el maiz amarillo.

Es un producto rico en sustancias no nitrogenadas, propios de la

produccién de grasas y trabajo.

BIBLIOTECA DEL CAMPO, (2 002); menciona que la cebada es una

planta herbécea y de crecimiento anual. La cebada es una planta de

reproduccién sexual, posee un sistema radicular constituido por raices

adventicias. La in}402orescenciaes una espiga cilindrica. El fruto es una

cariépside.

La cebada se adapta bien a diversos tipos de suelos y climas. Es menos

exigente en riego que el trigo. La temperatura éptima para su desarrollo

esta entre 16 °C y 20 �034C,con una minima de 6 "C.
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La cosecha se realiza en forma manual 0 utilizando méquinas. En la sierra

del Peru se realiza la cosecha en forma manual; utilizando para cortar la

hoz, para Iuego amontonar en diversos lugares para Iuego transportar al

sitio de la trilla, la trilla se realiza con tractor o ganado; para después

limpiar Ios tallos, hojas, tierra, etc. Luego se procede a ventilar para Iuego

ser almacenados.

El grano de cebada se utiliza como materia prima en la industria de la

cerveza; para elaborar harinas y como forraje para el ganado.

Los rastrojos de la cebada se pueden utilizar como complemento en la

alimentacién de Ios ganados.

CUADRO 1.7. COMPOSICION PORCENTUAL, DE MATERIA SECA DE

LOS PRINCIPALES GRANOS, UTILIZADOS EN LA

ALIMENTACION OVINA.

T 0 0 EM ED

Fuente: GAMBETTA, (2 005).

COOK, (1 990); reporta que la paja de la cebada (Hordeum vulgare) es

cultivado en toda la sierra y en algunos lugares de la costa, su siembra

esta muy difundido en especial en Ancash, Junin, Ayacucho y la Libertad.

La paja de cebada proviene de la trilla para obtener el grano, una vez
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cosechada. Al quedar la paja en los campos, es poco empleado en la

alimentacién de los ganados, la mayor parte se pierde; son quemados,

abandonados. Una peque}401apane se utiliza en la construccién de adobes

y tapiales. El Pen�031:cuenta con gran cantidad de paja de cereales, su

empleo en programas de alimentacién permitiria explotaciones rentables.

CULLISON, (1 983); justi}401cala paja de cebada es altamente digestible,

sélo seré satisfactorio si es consumido en cantidades adecuadas para dar

una produccién satisfactoria.

Dentro de la paja de cereales, la de la cebada y avena son las menos

duras y dado su alto contenido de flbra; es poco palatable,

recomendéndose su empleo con alimentos que mejoren estas

caracteristicas.

En el procesolde maduracién de la planta de cebada, una gran parte de

los nutrientes de mayor valor nutritivo migran las hojas y tallos hacia Ios

granos donde son acumulados como material de reserva. De manera que

la paja de cebada (hojas y tallos); después de la cosecha es pobre en

proteinas, almidén, grasa, calcio, fésforo y vitaminas. Sin embargo, el

contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina es alto. La digestibilidad de

la celulosa de los alimentos con alto contenido de }401bravaria de 30 a 80%

y es afectado por el grado de lignl}401cacién,el cual inter}401ereen el ataque

de microorganismos sobre Ias fracciones celuliticas potencialmente
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utilizables. Es importante resaltar que la lignina recubre Ia celulosa, en sus

regiones cristalinas. De esta forma el grado de cristalinidad de la celulosa,

tiene un efecto sobre la digestibilidad, entonces a mayor area cristalina

mayor es su potencial de lignificacion.

El ganado no consume fécilmente forrajes con alto contenido de celulosa,

hemicelulosa y lignina; por la que la utilizacién se ve muy limitada, por la

escasa cantidad que Ios animales ingieren; dada la baja densidad. La paja

de cebada tiene bajo peso especi}401co,voluminoso y digestibilidad

bastante reducido (30 - 40%). Estas caracteristicas hacen que el consumo

sea bajo y consecuentemente Ia respuesta en incremento de peso no sea

muy satisfactoria. La paja de cebada contiene lignina de 9.6 a 11%. En el

caso de los forrajes maduros el contenido de lignina puede Ilegar hasta

15%.

1.6.2.2. COMPOSICION QUiM|CA Y EVALUACION NUTRITIVA DE LA

PAJA DE CEBADA. E

En general, todas Ias pajas presentan bajos valores de energia

metabolisable, debido al alto porcentaje de pared celular y cenizas, asi

como la baja digestibilidad. El valor de reemplazo de estos residuos es

muy bajo comparando con henos y granos. Ninguno de ellos aporta por si

solo Ia cantidad de energia necesaria para cubrir Ios requerimientos de

mantenimiento, que la paja de cebada conjuntamente con la paja de

avena son las menos duras, el contenido de fibra es alto y es

27



recomendable para consumo de Ios ganados, la mezcla con otros

alimentos que mejoren su palatabilidad.

GAMBETTA, (2 005); registra que en Estados Unidos, Europa y parte de

Asia utiliza Ios residuos de cosecha como la paja de cereales para la

fabricacién de alimentos de ganados de las diferentes granjas regadas a

lo largo de estos continentes. La paja de cebada tiene una elevada

cantidad de lignocelulosa, va contenido de nitrégeno, baja digestibilidad

de materia seca (43%). El consumo por pane de animales poli géstricos

es bajo lo que limita el uso como alimento, pero Ios resultados son

satisfactorios cuando se utiliza mezclados con otros productos palatables

de esta manera no se pierde Ia paja.

CUADRO 1.8. COMPOSICION PORCENTUAL DE MATERIA SECA, DE

ALGUNOS RESIDUOS DE COSECHA, UTILIZADOS EN

LA ALIMENTACION OVINA.

Fuente: GAMBETTA, (2 005).

COOK F. (1 991); menciona que el ganado consume Ia paja de cebada

en muy poca cantidad. Al igual que otros forrajes con alto contenido de

celulosa, hemicelulosa y lignina. Los mencionados forrajes no sirven de

base para una produccién exitosa, ya que la cantidad de alimento

consumido no cubre ni siquiera Ios requerimientos de mantenimiento. Una
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manera de aumentar la digestibilidad de la ingesta, es mediante Ia

suplementacién de compuestos nitrogenados no proteicos que darian

mayor desarrollo del micro flora del rumen. La paja de la cebada es muy

alto en volumen debido a su bajo peso especi}401co,bajo contenido de

nitrégeno, Ia }401braIignificada, Ia digestibilidad varia de 30 a 40%, como

vemos Ia paja de cebada por las caracteristicas mencionadas es de bajo

consumo, tiene que mejorarse su palatabilidad mediante procedimientos

apropiados.

1.6.2.3. MAiz AMARILLO.

El insumo energética con bajo contenido de fibra disponible en la region,

tiene bajo contenido en proteina (9.8%) pero alta concentracién de

energia. El maiz es producido en toda la region tropical. Cuando es

agregado a la dieta, baja la concentracién total de proteina, calcio,

fésforo, magnesio y niacina. Se han obtenido buenos resultados usando

el maiz como alimento suplementario en la dieta. Ademés, le da una

buena palatabilidad al alimento preparado.

Los demés cereales, tiene ciertas Iimitaciones cuando se emplea como

alimento para los animales de granja, aunque es una fuente de energia

digestible, es pobre en proteina y de baja calidad, contiene un 65% de

almidon, muy poca fibra y elevado energia metabolizable. El contenido

bruta del maiz es muy variable y generalmente oscila entre 8 a 13%.
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1.6.3. MINERALES.

Los principales nutrientes minerales son necesarios para mantener Ia

salud de Ios animales y conservar la vida misma. Desempe}401adiversas

funciones vitales en el organismo, son constituyentes esenciales del

esqueleto de Ios tejidos blandos y Iiquidos de los organismos, son

constituyentes esenciales del esqueleto de los tejidos blandos y liquidos

de los organismos, no debe haber exceso de ninguno de ellos. Asi Ias

regulaciones de las contracciones cardiacas dependen de que exista

proporcién debida entre calcio y el potasio en la sangre. También

menciona que la sal es el (mico mineral que debe agregarse

habitualmente cuando Ias ovejas se alimentan con raciones bien

balanceadas, en algunos casos hay necesidad de suministrar un alimento

proveedor de calcio y fosforo, yodo, cobalto o cobre. (UNDERWOOD, 2

ma). T

Los ovinos consumen considerablemente mas sal por cada 100 Kg. de I

peso. Sostiene que corderos de engorde es su}401cienteuna racién de 7 a

15 g. de sal por dia y por cabeza. (HUAMI:\N, 1 960).

1.6.4. AGUA.

Desde el punto de vista de zootécnico es preciso advettir que siendo el

tejido adiposo pobre en agua, Ia cantidad de este elemento en el animal

cebado es menor al que corresponde a un magro variado de 45 a 55%.
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El agua es uno de los componentes quimicos inorganicos mas

abundantes en el organismo animal y es también el medio universal en el

que tiene Iugar los procesos de vida; su cantidad varia con la edad

constituyendo el 96% en momentos de la concepcién 70 �02480% del animal

joven y 50 - 60% en adultos, en el animal desprovisto de grasa el valor es

de 70 �02475% con un promedio de 73%, el tejido adiposo es pobre en agua,

por lo que cuanto mas gordo es el animal el contenido de agua es menor

y viceversa. (QUINTANILLA, 1 999).

1.7. FASES DE BENEFICIO DEL OVINO.

CAA, (2 002); indica que el proceso de beneficio tiene Ios siguientes

pasos:

- Sujecién para el degollado.

- Degiiello.

o Desangrado del animal.

a Despellejado.

- Extraccién de visceras.

- Oreado de la carcasa.

Las operaciones del deg}402ello,despellejado y eviscerado se realizan a

mano con ayuda de cuchillos luego se procede a la extraccién y lavado

con abundante agua Ias visceras.
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El oreado es destinado al enfriamiento natural y clasi}401caciénde la carcasa

en un ambiente especial. Y finalmente de esta seccién serén

transportadas al mercadeo para su comercializacién del dia siguiente.

El sistema de clasi}401caciénse realiza de acuerdo al �034reglamento

tecnolégico de carnes". Se clasi}401cateniendo en cuenta Ios siguientes

factores: edad, conformacién, sexo, textura y acabado. La clasi}401caciénde

carnes se realiza, utilizando sellos de rodillo que indican el n}402merode

registros, utilizando tinta de colores diferentes. La clase primera pertenece

al color Verde, la clase segunda pertenece al color rojo, la clase tercera

pertenece al color violeta y la clase industrial pertenece al color negro.

1.8. ENGORDE DE OVINOS CRIOLLOS.

CAA, (2 002); sustenta que el engorde es mucho mejor, cuando ha estos �031

se someten Ia alimentacién en concentrado y pastos o desechos de

agricultura disponible en el campo.

La alimentacién empieza con una buena dotacién de agua fresca, Iuego

con forraje de buena calidad y un buen concentrado; incluida antibiéticos

y minerales.
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1.8.1. EDAD.

INIA, (2 006); re}401ereque los ovinos jévenes se desarrollan con mayor

rapidez para la mayor e}401cienciade la transformacién de los alimentos en

came, Iana, Ieche de mejor calidad en comparacién con Ios adultos o Ios

mayores que tienen mayor disposicién de grasas.

Los ovinos jévenes desarrollan répido Ios m}402sculos,huesos y érganos

vitales; pero también Ios animales jévenes requieren menos alimentos por

cada kilogramo de incremento de peso vivo que los animales de mayor

edad; esta diferencia se debe a su mejor masticacién y rumia de

alimentos, del cual un porcentaje peque}401ode racion se usa para

satisfacer Ios requerimientos y la mayor parte aprovecha para el

crecimiento.

1.8.2. SEXO.

CALVO, (1 999); sostiene que los animales machos dentro de una

detenninada raza, acumulan mayor peso en comparacion con las

hembras en las mismas condiciones. En muchos casos mas del doble de

ganancia de peso diario en cuanto a las hembras.

1.8.3. DURACION.

FAO, (2 005); a}401rmaque el ovino puede mejorarse el peso en un Iapso de

50 a 80 dias es posible obtener incrementos de peso vivo de 8 a 12 kg
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claro que de por medio se tiene que contar la edad, el tipo de

alimentacién, raza, clima y el nivel de estrés.

1.8.4. SISTEMA DE ENGORDE.

CALVO, (1 999); refiere que el manejo de ovinos a nivel de establos, se

cuenta con mayor control, el control es detallado, recurrente. El ovino

concentra mayor energia; en comparacién con ovinos en campo abierto.

CAA, (2 002); aclara que el tipo de manejo influye en Ias necesidades

alimenticias. El sistema de crianza al pastoreo el animal realiza grandes

desplazamientos para conseguir sus alimentos, donde desgasta calorias

de dificil y costosa recuperacién. Los ovinos en Ios pastizales naturales

tienen un requerimiento energético de hasta 100% més alta que los

ovinos estabulados, en ello influye la distancia que Ios ovinos tienen que

caminar para conseguir agua y alimentos. Los ovinos gastan menos

energias acostadas.

En un estudio realizado con 16 ovinos criollos distribuidos en 4

tratamientos, obtuvo 16.30, 17.00, 17.30 y 16.70 kg. De peso de carcasa,

con rendimientos de 49.39, 49.70, 50.50 y 50.40% para los tratamientos

de 1 al 4 respectivamente, con sustitucién parcial de algodén por una

agricola en 90 dies. (QUINTANILLA, 1 999).
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Al estudiar el éptimo econémico del engorde de ovinos castrados de la

raza Corriedale de 18 meses de edad, durante 56 dias en condiciones de

costa alimentado con concentrado (pasta de algodén, urea, y sal)

determiné que este momento ocurria cuando Ios animales alcanzaron a

pesar 43 Kg. En 49 dias de alimentacién, Ios 13.7 Kg. De incremento

representaban un 44% de aumento sobre el peso inicial. (CHUMPITAZ, 1

975L

En un trabajo realizado en engorde de ovinos criollos usando urea y un

concentrado local restringido, en el programa de Pastos de la Facultad de

Ciencias Agrarias, utilizando 03 raciones (harina de higado, urea, harina

de maiz, harina de huesos en diferentes proporciones) y un alimento de

volumen compuesto de coronta de maiz, afrecho de trigo y rastrojo de

achita en diferentes proporciones, encontré Ios resultados para el ensayo

A: t-1, �031(-2y t-3 de 82.23, 62,77 y 58,73 gr/dia respectivamente, para el

ensayo B: t-1, t-2 y t-3 de 25.37, 34.92 y 15.76 gr/dia respectivamente,

para el ensayo C: el incremento de peso vivo fue de 65,23 gr/dia/animal

con concentrado comercial para un tiempo de 50 dias. (ESTEBES, 1988).

lndica que en un Iapso de 60 a 80 dias de engorde puede obtenerse

incrementos de peso vivo de 6 a 10 Kg. Dependiendo de la edad, clima,

raza y de la racién alimenticia. Se sabe igualmente que la duracién del

engorde depende del peso y condiciones al inicio del periodo de engorde,

depende asi mismo de la clase de alimentos y el método de alimentacion,
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clasi}401céndolosen Iivianos a aquellos cuyos pesos estén entre 10 y 20

Kg., medianos de 25 a 30 Kg. y pesados a los 40 a 60 Kg. (VARILLA, 1

9791

BAUTISTA, (1 987); Ilega al resultado, en el cual Ios ovinos criollos son

alimentados con alfalfa restringido de 500gr/dia/animal, maiz molido y

sales minerales ad Iibitum y una mezcla de (50:50) de gallinaza més maiz

molido para Ios 3 tratamientos (B, A, C). De tal forma que encontré el

incremento de peso vivo diario de 114.11 y 97 gr/dia/animal

respectivamente.
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CAPiTULO n

MATERIALES Y METODOS

2.1. UBICACION.

El presente trabajo de investigacién, se llevé adelante en el departamento

de Ayacucho, provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho; en los

corrales de crianza de ovinos del Programa de lnvestigacién en Pastos y

Ganaderia (PIPG) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad

Nacional de San Cristébal de Huamanga ubicado en:

-30 Latitud Sur �031:13° 08�03112"

0:0 Longitud Oeste : 74° 32�03112�035

v:o Altitud : 2670 msnm.

2.2. CLIMA.

RIVERA, (1 971); indica que el clima de Ayacucho, en los meses de mayo

a agosto, presentan dias con amanecer frios, que se muestran calurosos

y quemantes en Ias horas del sol. Los meses de Setiembre, Octubre y
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Noviembre son calurosos y abrigados casi las 24 horas del dia,

presentando cielo despejado, con dias de elevada evapotranspiracién y

por las tardes ventarrones fuertes y prolongados. La frecuencia de Iluvias

por lo general se presentan de diciembre a abril con algunas variaciones y

la época seca de Mayo a Junio, la temperatura ambiental varia desde 28

"C hasta 3.7 °C, existiendo durante la época invernal la incidencia de

heladas. La humedad relativa varia de 50 a 60%, siendo baja en los

meses de sequia y alta en Ios periodos Iluviosos.

Las caracteristicas climéticas son:

> Temperatura promedio : 18 °C.

> Humedad relativa : 50 �02460 %.

> Precipitacién anual : 583.30 mm.

2.3. DURACION DEL EXPERIMENTO.

El presente trabajo de investigacién tuvo una duracién de 70 dias (1 O

semanas), se inicio el 10 de setiembre y se concluyé el 19 de noviembre

del 2011.

2.4. INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIALES.

2.4.1. INSTALACIONES.

El érea de ganaderia y nutricién posee Ias instalaciones para realizar

trabajos de investigacién, consta de 03 corrales cuyas dimensiones son
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2.40 x 3.00 x 0.90 metros de ancho, largo y altura respectivamente. Con

paredes construidas de material de madera, piso de tierra, techo de

calamina, ventilacién e iluminacién adecuada, con corrales individuales

para cada tratamiento.

2.4.2. EQUIPOS Y MATERIALES.

2.4.2.1. Comederos.

En cada uno de Ios corrales se colocaron un comedero de material de

madera, que son propios del programa, con una capacidad de 3 Kg

aproximadamente. En total se uso 09 comederos.

*3""�030»�030-:7�030J ' vi:-�035 .L�034.;T.{. �030Z " -' �031. ..

�030 I

. �024 /�030

Foto 2.1: Comederos de madera.

2.4.2.2. Bebederos.

De manera similar en cada corral se colocé un bebedero de material de

plastico, con una capacidad de 18 litros, se utilizara 09 bebederos en

total.
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2.4.2.3. Balanza.

Se utilizaron una balanza de plataforma de 500 Kg, para el control

semana! de los pesos corporales de los ovinos y para el suministro del

alimento una balanza de 20 kilos.

2.4.2.4. Otros.

Se utilizaron herramientas y equipos veterinarios de uso comun para el

manejo de Ios animales, Iimpieza de los corrales y materiales de

escritorio; proporcionados por el Programa y propios para el buen

desarrollo del trabajo de investigacién.

2.5. ANIMALES EXPERIMENTALES.

2.5.1. Animales.

Se utilizaron 09 carnerillos criollos, enteros aproximadamente de edad

de 10 a 12 meses (diente de Ieche), con peso vivo aproximado de 17

Kg., que se encontraran en corrales individuales.

-«£2 '; r *3�0314

y. -3". ~- = ~
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Foto 2.2: Ovino de diente de Ieche.
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2.5.2. ALIMENTACION.

Los alimentos que se emplearon en este experimento, durante las 10

semanas, fueron 3 raciones, con diferentes inclusiones de harina de

langosta.

2.5.2.1. Harina de Langosta.

La tecnologia o proceso de transformacién fue una tarea simple que

comprendié Ios siguientes pasos:

a). Recolecci6n.- Labor que consistié en recorrer Ios campos

uniniversitarios de Ios médulos en las ma}401anasy recoger Ios insectos en

costales de yute y /o harina, labor que se realizé a partir de Ios 5 am.

Aproximadamente, tiempo en el cual estos insectos se encuentran casi

inmovilizados por accién del frio.

b). Remojo.- Esta labor se efectué para matar a éstos insectos por

as}401xiay/o ahogamiento, proceso que duré de 2 a 3 dias debido a la gran

resistencia de este insecto.

c). Secado.- El secado se efectué al medio ambiente, aprovechando el

calor del sol, al acabo de 2 a 3 dias se logré secar completamente al

insecto.

d). Mo|ienda.�024Se empleé el molino de capacidad de 5Kg.
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Foto 2.3: Harina de langosta.

2.6. COMPOSICION, VALOR NUTRITIVO Y PREPARACION DEL

ALIMENTO BALANCEADO.

Para el presente trabajo de investigacién se emplearon insumos

alimenticios que existen en la zona y en otras regiones a fin de no tener

dificultades en su adquisicién, es asi que se aprovechara Ias Iangostas,

para evaluar si estas podrian ser asimiladas y/o aprovechadas por el

organismo de los ovinos. La formulacién de la racién del alimento se hizo

a través del software Mixit-2 plus para poligéstricos y la preparacién de

los alimentos balanceados se realizaré en forma manual de acuerdo a la

proporcién de la férmula de cada tratamiento.

42



CUADRO 2.1. COMPOSICICN PORCENTUAL (%) DE INSUMOS POR

TRATAMIENTOS.

INSUMOS % 0% de Harina de 10% de Harina de 20% de Harina

langosta. langosta. de langosta.-
Tj

Harina de Cebada

T
 K

Pusri (cascara de

T
T

j@

" T1 (Alimento balanceado).

CUADRO 2.2. CONTENIDO NUTRICIONAL DE LAS RACIONES POR

TRATAMIENTOS.

0% de Harina de 10% de Harina de 20% de Harina de

langosta langosta langosta

Zi}401ji

TT
* T1 (Alimento balanceado).
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2.7. TRATAMIENTOS.

Tratamiento1(T-1) : Alimento balanceado con 0% de

inclusién de Harina de Iangostas

(HL).

Tratamiento2(T-2) : Alimento balanceada con 10% de

inclusién de Harina de langosta (HL).

Tratamiento 3 ( T-3) :A|imento balanceado con 20% de

inclusién de Harina de langosta (HL).

2.7.1. DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS.

La distribucién de Ios animales fue de tres carnerillos por cada

tratamiento haciendo un total de 09 animales distribuidos al azar

identi}401céndosea los animales con una cinta de color, para una mejor

evaluacién del trabajo de investigacién.

T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3

2.8. DISENO ESTADiSTICO.

Para el presente experimento se uso el DISENO ESTADiSTlCO

COMPLETAMENTE RANDOMIZADO (DCR) con 03 tratamientos y 03

repeticiones con un ovino por unidad experimental.

El modelo aditivo lineal para el dise}401oestadistico completamente

randomizado es:
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Yij= U + Ti + Eij

Donde:

Yij = Corresponde a un resultado de una unidad

experimental.

U = Corresponde al promedio de la promocién.

Ti = Mide el efecto del i-ésimotratamiento.

Eij = Mide el efecto aleatorio del error, es decir el efecto del j-

ésimo tratamiento. En otros términos representa Ias

discrepancias al azar de una unidad experimental con

respecto al promedio de la poblacién de la que

pertenece el tratamiento.

2.9. VARIABLES EVALUADAS.

2.9.1. CONSUMO DE ALIMENTO.

El alimento balanceado se Ies proveia por Ias ma}401anasy en Ias

tardes en su}401cientecantidad, para que no falte en el comedero

durante Ias 24 horas del dia, el peso del alimento balanceado se

evaluaré semanalmente Ios dias sébados a las 7: 00 a.m. antes de

darles el alimento del dia. Paralelamente a esto también se le

suministraba agua Iimpia y fresca en sus bebederos debidamente

lavados.
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2.9.2. PESO VIVO.

Se tomé el peso inicial, Iuego se pesaré semanalmente con una

balanza de plataforma de 500 KG; el control de peso se realizaré

todos Ios sébados a Ias 7:00 a.m. antes de brindarles el alimento

correspondiente del die.

�030I �030i.> V 7 ~ 1: . .,�0244\.

u �030_,. .4 �030 " 1 / J:
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» (�030ml 7 _ l>_.i�030:,: W -I «�034:.
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Foto 2.4: Balanza para el control de peso vivo.

2.9.3. INCREMENTO DE PESO.

El pesaje se hizo en orden para evitar confusiones registrandose Ios

datos obtenidos en una libreta de campo durante el periodo de

investigacién; con Io cual se procesara en una hoja de célculo (Excel),

para obtener el incremento de peso acumulado promedio semanal

para cada tratamiento.
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2.9.4. CONVERSION ALIMENTICIA.

Esta variable se calculé en funcién del consumo de alimento total (kg)

y la ganancia de peso vivo total de los ovinos, para cada tratamiento

respectivamente.

Consumo de alimento total (kg)

C.A. = �024�024:�024�024�024-�024%

Ganancia de peso vivo total (kg)

Dénde:

C.A. = Conversién alimenticia.

2.9.5. RENDIMIENTO DE CARCASA.

Al }402nalizarel experimento a Ios 70 dias (10 semanas), se beneficiaron

los 09 carnerillos en el Programa de Pastos y Ganaderia, para

deterrninar el rendimiento de carcasa de la relacién entre el peso de

carcasa y peso vivo respectivo multiplicado por 100. La carcasa

contiene Ios ri}401ones.

Peso carcasa

Rendimiento de carcasa = �024�024�024�024-�024�024�024x 100

Peso vivo
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2.9.6. COSTO DE ALIMENTO.

Para deterrninar el costo de alimento, se procedié al célculo de Ios

costos de produccién de 1 kg de materia seca del concentrado, con los

componentes de insumos utilizados para esta preparacion del

concentrado para la alimentacion de los animales.

2.10. METODOLOGiA.

a) Todos los ovinos utilizados en el experimento, fueron trasladados del

Iugar de procedencia al Iugar del experimento.

b) Posterionnente se procedio a la dosi}401caciénde los animales contra

parasitos pulmonares, gastrointestinales.

c) Luego se procede a distribuir Ios animales en cada tratamiento,

identi}401candocon arete de cinta de color, con control del peso inicial,

en sus respectivos corrales.

d) Todos Ios animales recibieron alimento balanceado en las ma}401anasy '

tardes.

e) Se controlo el peso vivo semanal en ayunas, repitiéndose esta

operacién hasta el }401naldel ensayo.

f) AI }401naldel ensayo se bene}401ciaronIos animales. para cumplir con Ios

objetivos de la investigacién.

El trabajo estuvo en constante observacién, la distribucion de Ios animales

en Ios tratamientos se realizo al azar (sorteo) previa enumeracion de Ios
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animales de 1 a 9, con identificacién con aretes de cinta, para cada

tratamiento.

2.10.1. ALIMENTACION.

Para Ia alimentacién de Ios animales se Ies suministro el alimento

balanceado diario y a libre discrecién (ad Iibitum) evitando que se

desperdicie, cuidando que no Ie falte el alimento; también se Ies

proporciono agua limpia y fresca, lavando diariamente Ios bebederos.

El control peso del consumo del alimento balanceado se realizé

semanalmente.

2.10.2. SANIDAD.

Los animales antes de la instalacién del proyecto, se dosi}401caron,contra

Ias enfermedades parasitarias externos e internos, con el objetivo de que

tengan el desarrollo normal durante la investigacién.
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Foto 2.5: Dosificacién del ovino.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. CONDICIONES CLIMATICAS.

En el cuadro 3.1 y gré}401co3.1 mostramos Ias variaciones de temperatura

y precipitacién que ha ocurrido durante el periodo del ensayo; donde se

puede observar Ias diferencias pronunciadas entre las temperaturas

ocurridas durante el dia (Temperatura méxima) y la noche (Temperatura

minima), en el que se puede observar Ias temperaturas méximas de 26.8

°C en el mes de Octubre con un promedio de 25.5 °C, la minima de 4.9 �034C

en el mes de éetiembre con un promedio de 6.03 °C y la temperatura

media durante el experimento se mantuvo entre Ios 15°C, llegando tal

como a}401rmaRIVERA, (1 971) de que Ios meses de setiembre a

noviembre presentan dias con amanecer frios, se muestran calurosos y

quemantes en las horas de sol; y son estas Ias que ocasionan la

presencia de las afecciones broncopulmonares en Ios animales.
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CUADRO 3.1. TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES EN LA

ESTACION DEL PAMPA DELV ARCO - AYACUCHO.

(2,720).

MESES MAXIMA MINIMA MEDIA PRECIPITACIN

°C �034C °C mm.

Ei}402j

Fuente: Informaciones de la Estacién Pampa del Arco 2011- UNSCH.

so

25 6 �034'8
25 �031 24,2

g 20 I 2
E nuns
allllll-Wm
EWHIMI�034W�035

5 I I., I
setiembre Octubre Noviembre

GRAFICO 3.1. TEMPERATURA MAXIMA, MINIMA MEDIA DE LOS

MESES CORRESPONDIENTES AL EXPERIMENTO.

3.2. ANALISIS QUiMICO NUTRICIONAL DEL ALIMENTO

BALANCEADO.

En el Cuadro 3.2 se presentan Ios resultados porcentuales obtenidos del

anélisis correspondiente para cada tratamiento y de la harina de

Langosta; donde se determinaron Ios valores nutricionales para todos los

tratamientos de acuerdo a las férmulas establecidas y que cubren Ios

requerimientos del ovino. (Consejo nacional de lnvestigacién 1979) en

el proceso de engorde.
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En el anélisis nutricional de la harina de langosta se encuentra ei

contenido de proteina en 59.68%, determinado en ei Iaboratorio del PIPG,

este valor coincide con el ana�031|isisefectuado en el Laboratorio de

bromatologia y nutricién de la F.C. Biolégicas. (1 993), donde indica el

contenido de proteina es de 60.16%; pero es superiores a los obtenidos

por COOK, (1 991), quien manifiesta que es de 45% ; En el contenido de

cenizas en la harina de langosta es de 4.80% que es similar, al comparar

con Ios valores que presenta el Laboratorio de bromatologia y nutricién de

la F.C. Biolégicas. (1 993), es inferior a Ios obtenidos por COOK, (1991),

quien repona que es 20.30%.

CUADRO 3.2. COMPOSICION QuiMIcA DE LOS ALIMENTOS

BALANCEADOS Y LA HARINA DE LANGOSTA EN

PORCENTAJES (%).

0 % HL 90,80 15,30 13,60 60,11

10 % HL E 90,60 15,25 E 14,50 59,88

H�030 8,40 91,60 59,68 4,80 9,77 14,28 2,70
Langosta

Fuente: Laboratorio de Nutricion Animal del PIPG �024UNSCH.

*HL (Harina de Langosta).

53



3.3. CONSUMO DE ALIMENTO.

La materia seca porcentual que se obtuvo a partir del reporte de Ios

anélisis de Iaboratorio de Ias muestras para cada uno de los alimentos

balanceadas, fue similar con ello se presenta en el Cuadro 3.2. El

consumo de alimento en funcién a su peso vivo para cada tratamiento se

presenta en el Cuadro 3.3. Donde el mejor contenido de materia seca en

comparacién al peso vivo por cada tratamiento finalizado en trabajo

corresponde al tratamiento III con 2.42% seguido del Ios tratamientos ll y

I con 2.46% y 2.48% respectivamente.

Los resultados obtenidos para el consumo de alimento en kg/ ovino de

materia seca para los tratamientos del I al Ill se muestran en el Cuadro

3.3; asimismo Ios resultados detallados se presentan en el cuadro del

Anexo 1.
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CUADRO 3.3. CONSUMO ACUMULADO DE ALIMENTO EN

KILOGRAMOS Y CONTENIDO DE MATERIA SECA

EN COMPARACION AL PESO VIVO POR CADA

TRATAMIENTO.

C

c::�030:u2:�030:EEIEE consumo c::'s §:r:\:;'-2: Consume cons EEHS:

T°"' diario funcién T°"" dLi'ari°o '""°i°'.�0303' T°�034'dui'aT:'::> func:.;1n
Sen-Inana (Kg) 3' peso semanal (Kg) peS(?A\)IIV0 semanal (Kg) al peso

vivo (%) vivo (%)

Z�024®E
jli!-3-I
j 11-83 E 12.30 IE! 13.30
Z�02416.73 IE] 18.70

E 22.07 EH4] 23-43 IE3 24-70
�024£28.07 E 29.90 31.30

34.43 36.40 38.40
IZ 41.23 43.47 45.77
3 48.47 50.97 53.57 HE
IEI 56.20 58.97
" AB (Alimento balanceado).

"' MS (Materia seca).

En la etapa de inicio el consumo de alimento promedio semanal y diario

se detalla en el Cuadro 3.3, resultando para Ios tratamientos T1, T2 y T3

de 0.49, 0.50 y 0.55 Kg. respectivamente., llegando al }401naldel trabajo de

consumo y diario de 0.80, 0.84 y 0.88 kg de alimento. El méximo consumo

del alimento balanceado corresponde al tratamiento II y III, que se re}402eja

en Ias ganancias de peso durante esta etapa. También se observa que el

consumo acumulado en el tratamiento (testigo) del alimento balanceado

con inclusién de 0% de harina de langosta se detenniné de 56.20 kg. Y en

promedio total diario de 0.80 Kg./ovino/dia, el alimento balanceado con

inclusién de 10 % de harina de langosta fue 58.97 Kg. con un promedio
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de 0.84 Kg./ovino/dia y en el tratamiento de alimento balanceado con

inclusién de 20% de harina de langosta de 6177 Kg. Como se pude

diferenciar en la gra}401ca3.2. Con un consumo promedio de 0.88

Kg./ovinoldia; al comparar Ios promedios, se distingue que el consumo de

alimento por Ios animales, fue con diferencias, entre los tratamientos I, II

y III respectivamente. De la misma manera se puede diferenciar que el

consumo de materia seca en funcién al peso vivo en (%), al inicio fue;

2.42%, 2.47% y 2.65% en Ios tratamientos I, H y III respectivamente.

siendo al final de trabajo de 2.48%, 2.46% y 2.42% para Ios tratamientos

I, ll y Ill respectivamente, Observandose una uniformidad en Ios

tratamientos. Estas informaciones son superiores a Ios resultados

encontrados por, Salda}401a,L & COOK, F, (1 991); a! efectuar un engorde

de 93 dias de duracién con 20 ovinos criollos de 10 a 13 meses de edad,

alimentados con harina de langosta + cebada (T-1), harina de langosta +

maiz (T-2), harina de pescado + cebada (T-3) y harina de pescado + maiz

(T�0244),empleando como alimento de volumen rastrojo de maiz melazado, >

obtuvo consumo de materia seca para la racién, harina de langosta +

cebada 540 gr/animalldia y el mayor consumo fue para la racién harina de

langosta + maiz con 540 gr/animal/dia., porque en el trabajo el porcentaje

de inclusién de harina de langosta es mayor.

56



70.00 6177

3 mm 56.20 E 58.97 .

I 1 1 �035�030�034§ 40.00 L-
�030 .

«$30.00 - . : :
.9.-
§ 20.00

5 �024-¢ moo - :

o.oo '

T1 (AB con 0% HL) T2 (AB con 10% HL) T3 (AB con 20% HL)

TRATAMIENTOS

GR/\FlCO 3.2. ANALISIS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LAS TRES

RACIONES EN EL CONSUMO ACUMULADO DE

ALIMENTO EN MATERIA SECA (KG).

_ 9,00 -

5 30° V=O.45x+3. os _ 4"7 , -u:-2-22�035

�030g6,00 D6 -
§ 50,, T -l}401f---K
§ ._.,., �024�024�024�024�024�024�024
23 W �024�024�024�024�024�024�024�024

4; 2,00
§ 1,00 = �024�024�024�024�024�024�024�024
5 0.00 2--2-2:2�034

0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Semanas

OT1 OTZ GT3
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En la regresién del gré}401co3.3, regresién del consumo acumulado materia

seca de incremento de peso en los diferentes tratamientos en funcién de

las diferentes semanas de: T1: :2 = 0.99, T2: r2 = 0.99, T3: r2 = 0.99

respectivamente, existe una relacién entre el periodo de tiempo y

consumo de alimento, mediante la aplicacién de regresién, el cual nos

indica que a medida que aumenta la edad del animal el consumo iré

aumentando hasta un determinado tiempo.

El Anexo 6 muestra el anélisis de variancia del consumo total de materia

seca, donde en la fuente de raciones no existe diferencia estadistica, esto

nos indica un consumo casi homogéneo de Ias diferentes raciones, pero

se debe indicar que un mayor consumo se observa en la racion T3. El

coeficiente de variacién del experimento muestra una buena precision que

nos indica una adecuada conduccién y manejo de Ios animales en el

experimento.

3.4. PESO VIVO.

Los animales evaluados en ei ensayo para los tratamientos de T1, T2 y

T3, tuvieron un promedio de peso inicial de 17.00 kg, 17.17 kg. y 17.50

kg, tal como se aprecia en el cuadro 3.4 y gré}401co3.2; dichos

tratamientos terminaron con pesos }401nalespromedios a Ios 70 dias de

engorde con 29.23 kg, 30.87 kg y 32.77 kg, tai como se observa en Ios

mismos cuadro y gré}401ca.Los pesos vivos observados corresponden a Ios

animales con diente de Ieche de (10 a 13 meses de edad).
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CUADRO 3.4. PESO VIVO PROMEDIO EN KILOGRAMOS POR

TRATAMIENTO.

T1 T2 T3

Trata ~

AB con 0% de AB con 10% de AB con 20% de

Semanas Harina de Harina de Harina de

lan - osta. Ian - osta. lan - osta.

Z1
2 19.20

ff

5
ji 26.07

26.13
1; 26.63

ff

11 3087
�030*AB (Alimento balanceado).

Estos resultados comprados con trabajos anleriores, que usaron animales

similares, caso QUICANA, (1 986), reporta animales de peso inicial

promedio de 17.12 y 13.82 Kg. y peso final de 21.23 y 16.38 kg., para

sus tratamientos de concentrado mas ensilado de ichu y concentrado mas

ensilado de aserrin durante 63 dias de ensayo, mientras que BAUTISTA,

(1 987) en Huamanga inicia su ensayo con pesos de 16.50, 17.60 y 17.0

kg., para }402nalizarcon 24.02, 24.84 y 23.40 kg., para sus tratamientos de

Alfalfa verde; Alfalfa verde con 0.5 kg de maiz amarillo; y Alfalfa verde con

50;50 maiz - gallinaza, en 66 dias de ensayo, mientras que ESTEBES,

(1988), también en huamanga, para su ensayo con tratamientos de
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concentrados més urea con afrecho de trigo, coronta molida y rastrojo de

achita; y concentrado comercial, inician con pesos promedios de

15.25,17.50 y 17.40 kg., para }401nalizarcon pesos de 17.96, 17.93 y 18.77

kg. En 42 dias de ensayo. En todos Ios trabajos, encontramos semejante

en los pesos iniciales y variacion objetiva en los pesos finales, asi como el

numero de dias de duracion del ensayo.

35.00
29 23 3037 32.77

3°�035 Z
.1 - j j

o.oo ' %�030%\�030k/.7 �030
T1 (AB can 0% HL) T2 (AB con 10% HL) T3 (AB can 20% HL)

TRATAMIENTOS

GRAFICO 3.4. ANI-'\LlSlS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LAS TRES

RACIONES EN EL PESO VIVO FINAL.

Al realizar el anéiisis de variancia se observa que no existe una diferencia

significativa en el peso vivo }401nalentre los 03 tratamientos, al graficar Ios

promedios se observa una diferencia numérica (Gréfico 3.4) a favor del

tratamiento T3 con aiimento balanceado con inclusion de 20% de Harina

de langosta, seguido por el alimento balanceado con inclusion de 10% de

Harina de langosta y por (ultimo el tratamiento con alimento balanceado

con inclusion de 0% de Harina de Iangostas que fue inferior a Ios otros.
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Esta diferencia ponderan econémicamente en mayor numero de animales

tiene la probabilidad de diferenciarse estadisticamente, ademés si se

tomara en cuenta para un centro de engorde y un mercado exigente,

tendria el bene}401ciocorrespondiente.

5 35,00 _

,1
A 32*

c 15.00
tn

\ a
�030 10.00

�030 5,00

0,00

�030 o 2 4 6 5 I0 12

�030 SEMANANAS

GRAFICO 3.5. ANALISIS DE TENDENCIA DEL PESO VIVO

RESPECTO AL PERIODO DE TIEMPO.

En el Gré}401co3.5 se observa Ia relacién que existe entre el tiempo y el

peso vivo (R2=O.99), donde se aprecia que el tratamiento T1, T2, T3 de

alimento balanceado, T3 con inclusién de 20% de Harina de langosta, es

superior a Ios demés tratamientos.

3.5. INCREMENTO DE PESO.

El incremento de peso semanal detallado por tratamiento y repeticién se

encuentra en el cuadro del Anexo 3. En el Cuadro 3.5 y Gré}401ca3.6 se
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muestran Ios incrementos de peso promedio acumulado por

semana/animal/tratamiento.

CUADRO 3.5. INCREMENTO DE PESO PROMEDIO EN KG.

SEMANAL Y ACUMULADO POR TRATAMIENTOS.

Tra .

AB con 0% de AB con 10% de AB con 20% de

Harina de langosta Harina de langosta Harina de langosta

II
T
T

11
1
I1

10.17

11 10-43 11-80
j 10.93 11.90 1347

Z1 12.23 13-70 1527
" AB (Alimento balanceado).

En la etapa de inicio el incremento de peso acumulado para Ios

tratamiento T1, T2 y T3 fueron 1.03, 1.13 y 1.17 kg. respectivamente

observéndose una uniformidad en el incremento de peso en Ios tres

tratamientos y al }401naldel ensayo se observa 12.23, 13.70 y 15.27 Kg

para los tratamiento T1, T2 y T3 respectivamente, con mayor ganancia de

peso vivo el T3, seguido T2 y en tercero por el T1 con menor incremento

de peso, inferior a los 02 tratamientos anteriores.
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También se pude apreciar que en el T3; T2 y T1 un incremento de peso

de 218.14; 195.7 y 174.7 gr/dia/ animal respectivamente.

T _ T T �031
55° 16,00 15 27

§ 14,00 �034'70

E 12.00

§ 10.00

g 3,00

3 6.00

3 4,00

2 2,00

'2 Tlzcon 0% dc H I. Tzzcon 10%de H I. �030l'3:con20% de H L

TRATAMIENTOS

GR/AFICO 3.6. ANI-'\LlSlS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LAS TRES

RACIONES EN EL INCREMENTO DE PESO

ACUMULADO.

Para apreciar mejor Ias diferencias numéricas se ha realizado el Analisis

de Variancia Anexo 6 obteniéndose una diferencia estadistica (p=0.01)

para raciones y a favor de la raciones. A la prueba de Tukey la diferencia

de medios encontré que T3 fue (P=0.05) superior versus Ios otro dos

tratamientos o raciones no encontréndose diferencias entre estos ultimos.

El estudio de Ias interacciones mostré que la mejor fuente de proteina la

de Harina de langosta al 20 % de inclusion.

Resultados comparados con Ios de QUICANA, (1 986) para su

tratamiento de concentrado més ensilado de ichu y concentrado mas

ensilado de aserrin fueron de 65.2 y 40.63 gr./animal/dia; para Ios de
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BAUTISTA (1987) de 114.0; 110.0; y 97.0 gr/animal/dia, para su

tratamientos de alfalfa Verde, alfalfa verde ma's 0.5 kg. de maiz amarillo y

alfalfa verde con 50:50 de gallinaza-maiz amarillo; en tanto ESTEBES,

(1988) reporté incrementos de 67.9; 25.3 y 65.23 gr/animal/dia, para sus

tratamientos de concentrado mas urea con afrecho de trigo y coronta

molida y rastrojo de achita, y concentrado comercial, mientras SALDANA,

(1 999), en el ensayo logro un incremento de peso de 94.4; 104.8; 92.0 y

88.4 grs./animall dia con Harina de langosta y concentrado, mientras en

el ensayo efectuado se ha encontrado un incremento de 218.14; 195.7; y

174.7 grs./dia/animal., para Ios tratamientos T3, T2 y T1 respectivamente,

que son superiores a los demés trabajos.

Al realizar el anélisis de variancia se observa que no hubo una diferencia

signi}401cativaen el incremento de peso acumulado entre los 03

tratamientos (Anexo 7). En el (Gré}401co3.4) se puede apreciar Ios

incrementos promedios de peso acumulado al }401naldel experimento

siendo superior el tratamiento de alimento balanceado con inclusién de

20% seguido de los tratamientos 10% y 0% con inclusién de Harina de

langosta, donde este Liltlmo es menor a comparacién de los otros

tratamientos.
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GRAFICO 3.7. ANI-'\LlSlS DE TENDENCIA DE PESO ACUMULADO

RESPECTO AL PERIODO DE TIEMPO.

El Gré}401co3.7 muestra Ia tendencia cuadrética del consumo semanal del

concentrado en funcién de Ias semanas de evaluacién, donde el

tratamiento T3 (con 20% de inclusién de harina de langosta) es el que

consume en mayor proporcién, seguidamente del tratamiento T2 (con

10% de inclusién de harina de langosta) y como altimo tratamiento en esta

variable estudiada esta el T1 (sin inclusién de harina de langosta). La

superioridad del T3 se da desde la primera semana a la décima semana,

lo que Ie da una ventaja, y se puede afirmar como el mejor tratamiento

porque es palatable. La atendencia nos indica que el consumo esta

disminuyendo, por lo cual se puede estimar que el engorde se puede

prolongar por una o dos semanas mas. Ademés se aprecia una alta

correlacién entre el tiempo y el consumo de concentrado, donde la

diferencia entre Ios tratamientos es de tendencia cuadra'tica. El Anexo 7
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muestra el anélisis de variancia del incremento de peso al }401nalde

experimento, observéndose alta significacién estadistica en Ias raciones,

esto nos permite conocer el mejor tratamiento bajo la prueba de Tukey

mostrado en el Gré}401co3.8 el coeficiente de variacién explica buena

precisién del experimento.

I =r""""�024'»E%
.2�031 2 1:33/ �024 �024D �024

§ 10:0,, / �024 �024 �024
§ 8.00 �024 �024 �024
5 6,00 _ - �024

g W I I

�030_§ 2.00

�030 ooo

T-3 T-2 T-1

Raciones

GRAFICO 3.8. PRUEBA DE TUKEY DEL PROMEDIO DEL

INCREMENTO DE PESO AL FINAL DEL

EXPERIMENTO EN CARNERILLOS.

El incremento de peso se observa en el Gré}401co3.8, donde la racién T3

(AB con 20% de Harina de langosta) es la que supera estadisticamente a

todas las raciones probadas, el valor alcanzado por este tratamiento es de

15.26 kg en la decima de los demés tratamientos.
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3.6. TNDICE DE CONVERSION ALIMENTICIA.

Para el ca�031Iculode indice de Conversién Alimenticia (ICA) utilizamos Ios

datos de Consume Total de Materia Seca y el incremento de Peso Vivo,

para cada uno de Ios Tratamientos. Observamos en el Cuadro 3.6 y el

Gré}401co3.9 se muestra el resultado resumido del comportamiento de la

conversién alimenticia a lo largo del periodo experimental.

CUADRO 3.6. iNDlcE DE CONVERSION ALIMENTICIA SEMANAL

POR TRATAMIENTOS.

�030Tratamr I

AB con 0% de AB con 10% de AB con 20% de

Ian - osta. Ian - osta. Ian - osta.

j
j
Tj
531%
5
5

5
j 
jlj
 j

* AB (Alimento balanceado).

El mejor indice de conversién alimenticia para el presente trabajo, en la

etapa de inicio para los Tratamientos T1, T2 y T3 se tiene 3.33; 3.10; y

3.29 respectivamente y al }401naidel acabado 5.94; 5.11; y 4.58 para los

Tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente, encontréndose durante el

periodo de ensayo de como promedio de: 4.55; 4.32; y 3.99 para los
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Tratamientos T1, T2 y T3 respectivamente, como se observa en el

gréfico 3.9 y gréfico 3.10 encontréndose que el T3 tiene menor ICA

seguido por T2 y T1 y es el reflejo del mayor incremento de peso vivo que

obtuvo durante el ensayo este tratamiento frente a sus similares.

:2 4.55 432

u _ 3.99
T; 4.00

E 3.5,, I �024

g 25,, I �024�030
U ~";«�035;.»�031*S»_�034-?;'i?*;

> 2.oo - �024_

E 1.00 K �024

E 0.50 - �024�030

om . 7

T1 (AB can on HI.) T2 (AB con 10% HL) T3 (AB con 20% HL)

mxmmusmos

GR/KFICO 3.9. ANALISIS COMPARATIVO DEL EFECTO DE LAS TRES

RACIONES EN EL iNDlCE DE CONVERSION

ALIMENTICIA.

AI realizar el anélisis de variancia se observa que no existe una diferencia

significativa en el indice de conversién alimenticia entre Ios 03

tratamientos (Anexo 7), que indica que estadisticamente no hay efecto

en el indice de conversién con Ias raciones evaluadas; pero si se puede

apreciar y contrastar Ias diferencias numéricas entre Ios tratamientos

como se muestra en el Gré}401co3.9 y Gré}401co3.10, siendo el tratamiento

de alimento balanceado con inclusién de 20% de Harina de langosta el

que mejor indice de conversién obtuvo, seguido del alimento balanceado

con inclusién de 10 y 0% de Harina de langosta.

68



Nuestro ICA, comparados con los de QUICANA, (1 986) que son de 5.81

y 7.50 para sus tratamientos de concentrado con ensilado de ichu y

concentrado con ensilado de aserrin, mientras que BAUTISTA, (1 987)

reporta valores de 6.64, 5.95 y 4.88 para los tratamientos de alfalfa

Verde, alfalfa verde con 0.5 Kg de maiz amarillo; y alfalfa verde més

50:50 de gallinaza con maiz amarillo; por su lado ESTEBES, (1 988)

muestra valores de 7.6; 15.3; y 6.3 obtenidos en sus ensayos de

concentrado més urea con afrecho de trigo y coronta molida y rastrojo de

achita; y concentrado comercial, SALDANA, (1 991) encuentra valores

de (HLM) con 5.23; (HLC) con 5.80; (HPC) con 5.91 y (HPM) con 6.33.

Valores comparados con Ios obtenidos en nuestro ensayo demuestran

que nuestros animales presentaron un mejor ICA en los tratamientos

respectivos.
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GRAFICO 3.10. REGRESICN DEL lNDlCE DE CONVERSION

ALIMENTIQIA EN LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS

. EN FUNCION DE LAS DIFERENTES SEMANAS.
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Seg}402nel Gré}401co3.10 se puede expresar que los indices de conversién

alimenticia en Ios tratamientos tuvieron comportamientos variados durante

el periodo experimental, es decir, Ia e}401cienciacon que con la cual Ios

ovinos transforman sus alimentos en ganancia de peso corporal,

encontramos para todos los tiramientos de R2 = 0.991; 0.981 y 0.971 AI

observar el tratamiento de alimento balanceado con inclusién de 20% de

Harina de langosta tiene menor ICA que los dema's tratamientos. Estos

datos se ajustan mejor a una ecuacién lineal y estas a su vez tienen una

relacién directa entre el periodo de engorde y la e}401cienciaen trasformar el

alimento.

3.7. RENDIMIENTO DE CARCASA.

Para determinar Ios rendimientos del animal y fundamentalmente en

carcasa, después de todos Ios controles rutinarios se bene}401ciéIos 09

animales, donde Ios promedios obtenidos se muestran en el Cuadro 3.7.

CUADRO 3.7. RENDIMIENTO PORCENTUAL DE CARCASA POR

TRATAMIENTO.

T1: AB con 0% de Harina de Langosta. 44.66

T2: AB con 10% de Harina de Langosta. 46.10

T3: AB con 20% de Harina de Langosta. 47.50

* AB (Alimento balanceado).
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En el Cuadro 3.7 se observa que ei mejor rendimiento de carcasa se

obtuvo en el tratamiento T3 de alimento balanceado con inclusion de 20%

de Harina de langosta con 47.50%, con peso de carcasa promedio de

15.56 Kg seguido por Ios tratamientos T2 con 46.10% con peso de

carcasa promedio 14.23 Kg. y T1 con 44.66% con pesos de carcasa

promedio de 13.05 Kg respectivamente.

El Anexo 8 muestra el anélisis de variancia del rendimiento de carcasa al

final del experimento, observéndose una significacién estadistica para

para el rendimiento de carcasa al beneficio de Ios carnerillos. Ei

coeficiente de variacién nos indica buena recisién del experimento, esto

nos permite tener una buena confianza en Ios resultados, ademés nos

permite efectuar la prueba de promedio de Tukey mostrado en el Gréfico

3.11 ei coe}401cientede variacién explica buena precision del experimento.

47.50 ,. , _ A _ _

50.00 '

3? 45.00 _ �024'

3 40.00 1 1
§ 35.00 �024�024

-'3 30.00 _

§ 25.00 �024' ' _

3 20.00 = �024

é�03015.00 E j
g moo �024:

-°= 5~°° .A.__.;_.l.._.7'
0.1]?

T3 (AB-20% HL) T2 (AB-10% HL) T1 (AB-SAL)

TRATAMIENTOS

GRAFICO 3.11. PRUEBA DE TUKEY DEL RENDIMIENTO DE

CARCASA AL FINAL DEL EXPERIMENTO EN

CARNERILLOS.

71 »



El gré}401co3.11 muestra como el mejor tratamiento en lo referente al

rendimiento de carcas al tratamiento, alimento balanceado con 20 % de

harina de langosta (T3), sin diferencia estadistica frente al alimento

balanceado con 10 % de harina de langosta (T2).

Como se observa en el gré}401co3.11. cabe resaltar que Ias carcasas

obtenidas de los animales sometidos al ensayo se han podido clasificar

como carne primera debido a la presentacién de cobertura de grasa, ser

carne tierna y suave.

El rendimiento de carcasa comparados con resultados de SALDANA, (1

991), reporta para el tratamiento (HLM) de 47.59%; (HLC) de 46.93%;

(HPC) de 46.79% y para (HPM) de 45.78%. QUINTANILLA, (1 999) en un

estudio realizado con 16 ovinos criollos distribuidos en 4 tratamientos,

obtuvo 16.30, 17.00, 17.30 y 16.70 kg. De peso de carcasa, con

rendimientos de 49.39, 49.70, 50.50 y 50.40% para los tratamientos de 1

al 4 respectivamente, con sustitucién parcial de algodén por una agricola

en 90 dias. Siendo nuestro ensayo similar al trabajo de Salda}401amientras

inferior al de Quintanilla debido que Ie tuvo mayor tiempo de engorde y

con otros insumos.

3.8. COSTO DE ALIMENTO.

Los costos de alimento para las condiciones en que se llevé a cabo el

estudio, se determino mediante, Ios costos unitarios de los insumos,

72



corresponden a Ios costos de la zona, estos costos se basan en Ios

precios ofertados, en donde se condujo al experimento Cuadro 3.8 y

Cuadro 3.9, donde se han calculado el costo total del alimento para los

tratamientos respectivos.

CUADRO 3.8. COMPOSICION PORCENTUAL (%) DE LAS RACIONES

POR TRATAMIENTOS.

lnsumos del concentrado Precios (SI.) Kg

Harina de Maiz amarillo

Harina de Afrecho (Cebada grano)

Pas�034de a'9°�034°"

Pusri (Céscara de cebada)

Como se observar en el Cuadro 3.9, Ios costos por kilogramo de alimento

en cada tratamiento, varian de acuerdo a la cantidad de insumos que se

utilizaron en cada tratamiento encontréndose el costo para los

Tratamientos: T1; T2 y T3 de SI. 0.98; S/. 0.82 y S/. 0.64

respectivamente, por kg de materia seca.
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Como se observa en el Gré}401co3.12, donde el menor costo de alimento

se obtuvo en el Tratamiento T3 con inclusién de 20% de Harina de

Langosta.

El costo de la harina de langosta se ha estimado en un costo bajo debido

a que el insumo es de la zona y abunda también en la zona, su

recoleccién y procesamiento es muy fécil.

SALDANA, L & COOK, F, (1 991); al efectuar un engorde de 93 dias de

duracién con 20 ovinos criollos de 10 a 13 meses de edad, alimentados

con harina de langosta + cebada (T-1), harina de langosta + maiz (T-2),

harina de pescado + cebada (T-3) y harina de pescado + maiz (T-4),

empleando como alimento de volumen rastrojo de maiz melazado, obtuvo

el mayor mérito econémico fue para la racién harina de langosta + cebada

con 34.47% y el menor, para la racién harina de pescado + maiz con

15.84%, mientras que la utilidad econémica fue de 49% y 1.96% en el I

mismo orden, quedando demostrado Ia posibilidad practica de la

utilizacién de la harina de langosta migratoria (plaga) en la alimentacién

de los ovinos criollos como fuente de proteina.

74



CUADRO 3.9. COSTOS DE LOS CONCENTRADOS DE CADA

TRATAMIENTO, TAL COMO OFRECIDO Y EN

MATERIA SECA.

lanosta lanosta Ianosta

J3

Cebada rano 15.22 13.30

13.00 E? 11.00 22-°° T

Pasta de alodén 9.77 00.00_Z}401°°�030°°
Harina de Ianosta

Pusri cascaraaecebaua }401}401zzoo
�030°°°20.00 W 20.00 WI

Pa�030ade cebada 12.00 12.00

 I
0.37 0.31

Carbonate de calcio 0.37 0.45 0.31

 

KEM-
TOTAL 100.00 100.00 100.00 58.93

iZj@
pm ms. jji}401

Tipo de cambio US$: 8/. 2.676 (Marzo 2012).

1,2

0,98
1

0,82

A�0300,8
} 0.64

g 0.6 �024-�024�024�024

8 0'4 T

0,2 T

0

T1 (AB con 0% HL) T2 (AB con 10% �030HL) T3 (ABcon 20% HL)

TRATAMIENTOS

GRAFICO 3.12. COSTO DE ALIMENTO EN LOS TRATAMIENTOS.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

De acuerdo a las condiciones del presente ensayo las mas importantes

conclusiones son:

1. El tratamiento que tuvo el mayor incremento de peso fue el T3 con

20% de inclusién de harina langosta 218.14 grs./dia/animal.

2. El menor lndice de Conversién Alimenticia fue para el tratamiento

T3 con 20% de inclusién de harina langosta 3.99.

3. El mayor rendimiento de porcentaje carcasa fue para el

tratamiento T3 con 20% de inclusién de harina langosta con

47.50% de peso.

4. El menor costo de alimento fue para el tratamiento T3 con 20% de

inclusién de harina langosta de S/. 0.64Ikg materia seca.
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4.2. RECOMENDACIONES

4.3.

Por Ios resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacién,

recomendamos Io siguiente:

1. AI destacar Ia bondad de la harina de langosta, como insumo

proteico en la alimentacién de ovinos (poligéstricos) se sugiere Ia

realizacién de posteriores estudios donde Ia utilizacién de este

insumo como elemento principal en la formulacién de

concentrados con un nivel de 15% de proteina.

2. Continuar este tipo de ensayos, utilizando insumos de volumen

existentes y baratos en la zona, asi como otros sub-productos de

cosecha.

3. Mostrar al campesino Ia importancia de Ios rastrojos o desperdicios

de cosecha, a Ios cuales déndoles un minimo de tratamiento son

elementos alimenticios de vollilmenes muy aprovechables y baratos

en la alimentacién animal.
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ANEXO 6. ANALISIS DE VARIANCIA DEL CONSUMO TOTAL DE

MATERIA SECA AL FINAL DEL EXPERIMENTO EN

CARNERILLOS CON TRES TIPOS DE RACIONES.

T

Raciones 46.606 3.737 0.088 ns

Error 37.414

Total 84.020

C.V. = 4.20

ANEXO 7. ANALISIS DE VARIANCIA DEL INCREMENTO DE PESO

AL FINAL DEL EXPERIMENTO EN CARNERILLOS CON

TRES TIPOS DE RACIONES.

Raciones 13.806 6.903 56.48 0.0001 **

Error 0.733 0.122

Total 14.540

C.V. = 2.5 %

ANEXO 8. ANALISIS DE VARIANCIA DEL RENDIMIENTO DE

CARCASA AL FINAL DEL EXPERIMENTO EN

CARNERILLOS CON TRES TIPOS DE RACIONES.

E
Raciones 11.76 5.88 0.017 *

Error 4.12 0.686

Total 15.88

C.V = 1.7 %
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Foto 01: Animales seleccionados.
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Foto 02: Medicamentos para dosi}401cacién.
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Foto 03: Molienda de paja de cebada.
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Foto 04: Preparacién del concentrado.
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Foto 05: lnsumo de paja de cebada.
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Foto 06: Animales en los respectivos corrales.
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Foto 07: Alimentacién de animal.
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Foto 08: Control de peso vivo.
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Foto 09: Animal desollado.
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Foto 10: Se observa el engrasamiento en la carcasa.


