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Analisis del crecimiento de corderos Corriedale
y su Iimitante nutricional en un sistema

de producci6n tradicional

Kremer, R. '; Lorenzi, P." Y Barbato, G.•••

RESUMEN
SUMMARY

Se analiza la etapa desde &1 nacimiento hasts 81 destete de
corderos Corriedal9 en un sistema de produccl6n tradiclonal en
Uruguay: poslorao continuo, sabre p3sturas nallvas y de 5
meses de duracl6n.

En 91 ensayo se ulllizaron 20 corderos machos los cuales
lueran pesados mensualmente, samanalmente se sacrifice uno
de alios para estudios del crecimlento de carcass, desarrollo del
eSl6mago (reticula-rumen y omaso-abomasa), contenldo ruml
nal ydesarrollo papllar. Se feaJlzaton muestreo de pasturas men
suales y se delermin6 su dlg8stlblildad y proteins bruts.

E' peso vivo y d9 carcasa 81 nacer IUElran de a.9ay 1.07 kg.
a los 140 dlss de 30.75 Y 12.35 kg. respect!vamente. 59 encon
lr6 una deteocl6n del cteclmlento de 18 carcass a los 3 meses. el
aumento dfll peso vivo posteriof se reallz6 en base a contenldos
de est6mago. La dlgestl6n Nmlnal similar a la del adulto se rea
Ilzaba apartir delos40 dlas. La baja calldad de la pastura (diges·
tbUidad Inicial 55.3 %: final 35.6 %) y la Umltada capacldad del
retlculo-rumen tueron los prlnclpales causanfes dela det8ncl6n.
La dlsminud6n del contenldo 8nprotelna bruta de la pastura (6.7
% al final d81 perlooo) pudo contribulr a esta detenci6n del cre
dmlento.

Medianle procedimlentos de slmulacl6n fU8 posible delectar
que al final del perlodo el93 % de la energla consumlda era des
tlnada a mantenimlento.

Palabras Clave: COARIEDALE, ALiMENTACION DE LOS OVI·
NOS. ANALISIS DEL CRECIMIENTO

INTRODUCCION

El slslema de producc:l6n ovina en el Uruguay ha permane·
cIdo practlcamente Incamblado en los ultlmos 40 alios, esla
basado en las pasturas natlvas. con paslor80 casi conllnuo y
dollde 58 prloflza la produccl6n de lana. A pesar de que el sis
lema esta bien deflnldo existen pocos estudios en profundldad
del mismo 0 partes del mlsmo.

Un area donde se requlere mayor Jnformacl6n e5 la que
cOrTesponde a la etapa desde el nacimiento hasta 81 destele. el
cual 58 reallza tradiclonalmente a los 5 meses de edad y obte
nl'ndos8 pesos de 20 a 25 kg (12). En esta etapa ocurren
len6menos muy Importanles en "I cordero queluego vana rep9r
cutlr en el resto dela vida tales como: mayor creclmlento. madu
racl6n tolicular. pasaje de la etapa de prerumJante a rumlant8 y
desarrollo 6$90.

Exlsten trabaJos e:o:tranJeros con referencla a esta etapa. sin
embargo los mlsmos se reallzaron en razes ex6tlcas para nues·

A study 01 the slage from birth to weaning 01 Corriedale
lambs was carried out The animals were funning on natural pas·
tures, wlth continuos graZing and with their mothers during 5
monlhs. similarly to a traditional production system in Uruguay.

In the experlment20 male lambs were used. th8Y wer8 weig
hed monlhly and one per week was slaughter to study carcass
growth. slomach development. Nmlnal conlent and rumlnal
mucosa. Pasture availability and quality were determined mont
hly.

Lamb birth weight and carcass birth weight were 3,98 and
1.07 kg.: at weaning (140 d) they were 30.75 and 12.35 kg res·
pectlvely. Carcass growth stopped at 90 d. live weight conllnued
due 10 an Increase 01 rumen content Rumlnal digestion was simi·
lar to an adu It trom 40 d. Low digestibility 01 pasture (Initial: 55,3%;
final: 35.6 %j and !he limited capacity of rumen were the main
causes 01 the low growth rate. Th8 decrease in plotein content 01
pasture (6.7 % at weanning) could contribute to the low growth
rate.

Through simulation procedures II was possible to determi·
ned that at weanning 93 % 01 the energy intake was used 10 man·
leln body weight

Key WOfds; CORRIEDALE. SHEEP FEEDING. GROWTH ANAL·
YSIS

Iro medio. sin restrlccion&s allmenticlas, en genefal allmentados
con granos 0 con pasturas de alta caUdad (7, 10, , 5). Los prin
clplos generales reportados son de indudable valor de refefenda
pero es n9C9S8flo relerirlos yencuadrarlos dentro de nuestro sls·
tema de produccl6n.

EI obJetlvo general de este 8nsayo lue anaUzar la etapa
desde el nacimiento al destele de corderos Coniedale dentro de
un sistema de producd6n r&presentatlvo del que se reallza en
Uruguay. Los objetlvos esp9cUicos lueron el esludlo del desarro
llo dlgestivo de los cordefos y e! eleclo de la alimentacl6n como
IImilante del credmiento.

MATERIALES Y METODOS

EI esludio se feallz6 en el Campo Experimental No.1 de la
Facultad de Veterinaria (Migu8s. Canelo"lEls), Ilevandose a cabo
las ptuebas de campo desdeel10 de setlerrt>rede 1986 al28 de
t9brero de 1987.

• DMV; BSc; MSc.Unidad ProducclOn Ovina y Lanas. Faculfad de Veterinaria. Lasp/aces 1550. Monlgvideo, UruglJay.
•. DMV; MSc Anatomra Normal. FaclJlfad df1 Veterinarla .
•• , DMV.Produccidn Ovrna y Lanas. Faculfadde Veterinaria.
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EI campo se encuentra sobre un suelo cuya base geol6gica pre·
domlnante es la de sedimentos calcareos de origen cuaternarlo
(Formacl6n Llbertad), Elpotrero dondQ se realiz6 elensayo es de
19.6 hA. tiene predominancia de suelos vertlsoles rupticos ybru·
oosoles hivlcos profundos con grado l19&ro a moderado de era·
sl6n.
Las pasturas predominantes en esle campo son de cicio estlval
y baJa productividad. en ese potrero hay antecedentes de tertlll
zacl6n eJmplanlaci6n de pradera convenclonal. en la aelualidad
se 9n<;uentra Inlladido con Cynodon daclilon y presencia de
anuales Invernales tales comoVulpia auslralis, Hordeum pusi·
lIum y Bromus mollis.
5e determ/n6 la disponlbilldad mensual de pasturas por el
metodo botana!: se hlcleron palrones del 1 aJ 5 para est/mar la
csntldad de pasturas en el potrero mediante la dellml1acl6n con
un marco de hierro de 20 l( 50 cm.laszonas de menor(l) ymayor
(5) disponlbllldad de pastura, luego se procede a cortar 01 ras el
pasto COfTl)rendldo dentro de este marco y 0 su pesoJe. Con

suceslvas tlradas. cortadas ypesadas 59 logran los grades inter·
medlos 2.3y 4. Una lIez hatladoslospatfOnes, 59 procedea reeC'·
rrerel potrero y tirar al azar60 lIeces el marco. aslgnAnOOleluego
un grado de acuerdo a los patrones. cada 10 tiradas se cons y
pesa el pasto para calibrar el metodo, Las muestras obtenldas
eran luego secadas. pesadas. molldas y anallzadas por metodos
delaboratorlo conocidos para determlnar materia seea. protelna
bruta (Kjeldahl) y digestibilidad "in vl1ro· (TIlley y Terry).
Los anlmales utilzlados provenlan de una rna/ada Corriedale
Insemlnada en marzo-abril. De esta se ellgleron 52 ovejas de 6
dientes 0 boca lIena en buen estado cuya lecha probable de parto
ocurriera del9all1 de satiembra. 15 dlasantes del parto las ove
Jas lueron dosificadas con Levamlsol y pasaron al potrero donda
quedarJan hasta el destete.
En la paric16n se pesaron e Identlfiearon los corderos, utillziln·
dose 20 machos para esta el(perlencla, los otros eorderos Inle
graban otro ensayo. EI maneJo general de estos corderos lue al
de se/ialada el8 de otubre. doslficacl6n el3 de dlclembre y des·

EN LOS MERCAQDS COMPRADORES.

PROTAGONISTAS DE SU DESTIND,

PR0MOVIENDO EL CONSUMQ DE LANA

PROOUCTORES LANERQS URUGUAV0S ,

lete 91 28 de 911&rO (140 dies de &dad), los
mlsrTlOs no fUE/ron e5qullados.
Durante 81 ensayo sa trat6 de mantener
una carga anima! constante y no Umltante,
la mlsma tU9 promedlalmente de 0,6 UGI
he y oscll6 entre 130 y 160 kg ovlnoslha.
Eigrupo de corderos fue pesado mensual
mente, sa sacrlflc6 un cordero 81 azar
semanalmente hasta los 3 meses y medio
de edad y qulnCilnalmenla hasta 91 quinto
mes para realizarlos estudios de desarro
llo dlgestlvo.

EI sacrlliclo se reaflz6 sin ayuno. pre
vlo pesado, mediante S&Cd6n de los vasos
cervicales. Inmedlatamente se abri6 la
cavidad abdominailigandose 91 856la9O 8
2 em del cardias. entre 81 rumen-rellculo
(RR) y omasa-abomasa (OA) y distal
mente al plloro. EI ast6mago fue separado
del dresto del Iracto dlgestlvo y dlvidldo en
RR y OA. pesados cada uno de los com
p1ejos con y sin contenldo y muestraados
los mlsmos. Las muestras lueron conge
ladas hasla su anallsls posterior (materia
secs, protelna bruta y pared celular·fibra
Van 5oest). Ellargo de las papllas rumlna
les 5e determln6 mediante rnoestreo de 6

1
,'~'.'. zonas (5) y medlcl6n con regIa mlUme·

. ""~ /' trada y mlcroscoplo con pantalla de pro-
'.' ., yeecl6n

.' ,\~~ Posterlormente se cuerearon y evls-

• .-1'(4:"f~ ceraron los corderos sepanindose Is cabeza
a nlvel de la artlculacl6n atiantoocelpltaJ y
las monos ypatas en Ia artlculacl6n carpo
metacarpiana y tarsometatarslane respec·
tlvamente. La carcass lue pesada y luego
fue utlll;oada para estudlos de desarrollo y
composlcl6n corporal 10 que 59 reports en

:l otro trabajo.
~ .~ EI dlsel\o experimental utilizado debla

f.~~~,\,!~\\(titlti:.r.;", ~" contemplar la determlnacl6n mensual del
. ~ t' peso del grupo de anlmales para los estu·

~ AA r dlos de creclmlento y la recolecel6n de
'~ ..~...:..~...'. datos semanales para detectar los cam-o bios ocumOOs en el desarrollo dlgestlvo.

los coales evoluclonan ripldamente en
·r,!. -"{ los prlmeros 60 dfas de vida.

o OI;~I"'" ~.nl""" -oj '. Para descrlblr matemtlticamente
OIl~I"," M.IOIlm..nloo.,no: J_"klonU()I·T_I.·401076 1l0fl'''''-'' el creclmlento se ajust6 una coexpo-
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CUADAO'. Peso vivo del grupo de corderos machos y de los sacrllicados semanalmente, peso vivo y de carcass.

EDAD

(dlas) ,
GRUPO

PESO VIVO (kg)
s n

SACRIFICADOS
PESO VIVO PESO CAACASA

(kg) (kg)

o
7
14
21
28
35
42
4'
56
63
70
77
84
91
98
110
127
140

3,98

12.20

19,38

23,78

26,88

30,75

0,55

1,29

1,65

1.95

2,99

3,63

15,00

15,00

12,00

9,00

6,00

4,00

3,80
5,40
7.40

10,80
10,00
14,20
11.70
13,40
14,80
20.00
23,00
26,00
26,00
23,00
25,20
26,00
28,30
32,00

1,47
2,80
3,55
4,90
3,82
7,43
5,43
5,50
6.76
8,17
9,95
11,43
11,37
10,80
10,33
11,10
12,32
12,53

CUADAO 2. Parametros de las curvas de creclmlento

La evolucl6n de pesos del grupo de corderos y de los sacri
Ilcados mensualmenle sa mues1ran en el cuadro 1. A partir de
estos datos 58 Ilneal1z6 y aJust6 la slgulente f6rmula para una
mejor descrlpcl6n del creelmlento:

PV _ PF(1-e -(8 -+- bE))

PV: peso vivo de los corderos (kg);
PF: peso a que lIenden a Itegar (kg);
E: edad de los corderos (dlas);
a: parametro que depende del peso aJ nacer,
b: determlna Ia velocldad de creefmlentoi
e: base logaritmo natural.

desllno de la ef'lElfgla consumlda hada mantenlmlento 0 creel
mlen10 mediante el procedlmlento y las f6rmulas del A.A.C., 1980
(1). EI mlsmo se reallz6 a partir de datos obtenldos de peso vivo
de los corderos, no tenlendosa en cusnta los camblos en la com
poslcl6n corporal durante este perlodo.

RESULTADOS

Los parametros de las ecuaclones de cntcimlento para cor
deros en pie, descontando contenldos dfgestlvos y carcasa $9

yen en el cuadro 2 y las respecttvas curvas de creclmlento aj"us
ladas en la flgura 1.

Los pesos de los corderos aumentaron Inlnlel1'UfTllIda
mente durante el perldo conslderado. Con Ie derivada dela fOr
mula de creclmlento fue poslble determll'\8r la veloeldad puntual
a cads edad (cuadro 6), Ie cual tue cada vez m81'lOf, conslde
rando el perlodo desde el nacimiento al destete la gal'\8ncla dla
ria promedlo tue ds 191 gld.

Otro t'lecho constatado fue la lrT'p)rtancls cada vez mayorde
los contenldos dlgesllvos en el peso total, como resultado de es10
la caresse aument6 hasla los 80 dlas (10 kg) mantenlendose
pracllcamente estaclonada posterlormenls y conlormando la
tlplca carcass del cordero 1radlcional uruguayo.

Los datos relerentes al desarrollo delest6mago en lalase de
pasaje de pr8rvmlanta a rumlante sa muestran en al cuadro 3.

A los afeclos da asllmar al aumento relatlvo del est6mago
con raspecto al creelmlento del animal 58 calcularon algunos
c08f1ctentss alomlltrlcos. Esta e6 una t9cnlca clltoslca an Ie qua
sa &plIca la slgulenta 16rmula:

..

13,5000
0,0825
0,0170
0,903"

." ,,," ".

32,0000
0,1327
0,0108
0,999"

SIN CONTENIDOS CARCASA

45.0000
0,0925
0,0075
0,999"

EN PIE

PF
a
b

"
•• < a 01

"..

..
...e,.. , ,.

FIGURA 1 - Evolucl6n del peso vivo (1), peso vivo sin
contGnIdo rvmlnal (2) y peso de carcasa (3) de corderos
Corrl9dale d&sde el nacimiento has1a el destet8 (140 dras)

..

nonclal (8) a partir del promedlo de las pesadas mensual&s. EI
peso vivo vaclo tue obtenldo corrlglendo los pesos con los dalos
de peso de contenldos dlgesttvos de los corderos sacrlllcados;
de Ia mlsma manera 58 obtuvleron los pesos de carcass. Los
coeficlentes slomelrlcos de Cfeelmlento (k) de las vlsceras (2) sa
obtuvleron con la regresl6n dellogarltmo d&l peso d&1 compo
nente y el Iogarftmo del peso de carcass. Por procedlmlentos
conocidos se calcularon regreslones y correlaclones (13).

se II&v6 a cabo un estudlo de slmulacl6n para prodeclr el

6 VETERINARIA 25 (103)· enero·mSr%o 1989
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FIGURA 2 - Aelacl6fl entro 01 peso de las IIlscoras vaclas y
el p&so vivo de corederos Corrledale.

FIGURA 3 - Variael6n dQI contenlclo rumlnal (freSCQ y s&co)
desde al nacimiento hasta al destate de CQrderos Corriedale

kY_ bx .

Y_ variable dependlente (peso de vIscera 0 contenldo);
x _ variable Independlente (peso de carcass 0 edad);
b _ ordenada en el OIigen;
k _ coeflclente a1ometrico de Cfoclmlento, al 05 _ 1, la vIs

cera ctece a la m1sma velocldad que 01 animal; 51 es < 1. Cr8CO
a menorvolocldad quo 01 animal y ales:>, 1, crace a mayor volo
cldad que el animal.

Mediante este procedlmlento tuo posfblo detectar (Cuadro
4) que el est6mago (RR y OA) Cfecl6 en forma Inlnterru~day
o mayorvelocldad que 01 animal durante todo o&te perlodo (flgura
2). Las papllas, Indlce de tunclonalldad dlgestlva y nlvel de con
sumode energta. aumentaron en forma exponenclal pero a velo
ddades menores quo el peso (1\.-0.856). loscontenldos estuvi9
ron mas relaclonados con la edad que con &l peso, aumentanclo
durante astos 5 meses (flgura 3).

Con resp8Cto a algunas caracterlstlcas del contenldo ruml
nat Indicatives de lunclonalldad y t1po de dieta que est' consu-

mlendo, 58 pudo ver que hasta los 30 dlas el consumo era mlnlmo
y con material de moy baJo contenldo en pared celulat. 10 que
hac:e presumlr una gran selectilllcled pot pastos t1ernos. A parttr
del mes se formallza fa dfgestl6n rumlna1 manteniendose1ncam
b1ado el contenldo en parodcelular. EI contenldo de protelna bro
tao suma de Ia protelna mlcroblan9 y del aHmento, e5 constante
en a1rededor del 20 % ("gura 4) descendlendo en el ultimo meso

A los efectos de evaluar 01 eontoxto allmentlclo on que se
desarrollaba Ia lactaci6n y expllcar los hechos constatados ante
riormento. 58 muostran en &l cuadro 5 la varlad6n dela d1sponl
b1l1dad de pasturas del potrero asl como la caHdad de la mlsma.

Porsar pasturas predomlnantemente estlvatas, la d1sponlbl
Ildad de matarla seca aumenta desde al1 0 de setkHnbre haste 01
28 de enero (140d). Sin errbargo hay una dlsmlnucl6n marcada
de la calldad, caldas an la digestbllldad (MOO) en fa dlsponbl
Ildad de materia organlca dlgostlblo/lti, on la protelna brute (II
gura 5)con aumento on al eontenldo de materia seea. Esto Indica
el proceso delloracl6n y IIgnlflcacl6n de las pasturas con dlsrnl-

CUADRO 3. Varlaclon de los componentes del estomago y su contenldo
en corderos desde el nacimiento heste los 140 dies

7

57
61
60
80
91
79
96

13'
136
129
197
210
242
290
351

OMASO
ABOMASa

P...
vaclo

(9)

RUMEN· RETICUlO
EDAO Peso Contanido Pared Protelna largo

vaclo fresco .0<. celular bruta paplles
(d) (9) (9) (9) (%) (%) (mm)

013 0 0 0 0 0,90 23
716 0 0 0 0 0.98 44
14 29 80 8 21,49 19,47 1.03
21 47 130 19 28,56 20,94 1.30
28 98 210 23 52.17 22.29 1,92
35 143 490 79 60.72 20.16 1,65
42 150 380 50 38.07 22.93 2,13
49 204 '30 136 42.48 25.45 2,50.. 285 1240 168 55.66 23,41 3,16
63 383 1450 '97 SO,77 24.56 3.56
70 451 1750 210 49,12 20,91 3,75
77 470 1810 253 23,42
84 575 2430 363 51,89 21,26 3,25
91 501 3200 43' 52,32 23,58 3.66
98 491 2800 422 56.52 22,17
110 490 2910 458 46.65 20.84 4,00
127 628 4010 612 52,90 16,76
140 570 4630 697 52,70 16,82
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EOUIPOS
INSTRUMENTOS
HEAAAMIENTAS

CUADRO 4. Coeliclenles alometrlcos de
creclmlento (k) de las vlsceras dlgestfvas

con respeclo at peso de loscorderos y de los
contrenldos con respecto a la edad

k s.e. R2

Rumen-redecUia (RR) con peso 2.046 0.123 0.945"
Omasa-abomaso (OAl con peso1.138 0.105 0.88T"
largo de papilas con peso 0.856 0.096 0.868"
Contenido fresco con peso 2.725 0.221 0.915"
Contenido fresco RR con edad 1,889 0,082 0.974"
Contenido ~o RR con edad 2,006 0,093 0,971"
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FIGURA 4 - Varlacl6n de la composlcl6n del conlanldo ruminal
desde 91 nacimiento hasta el destete (140 dies)
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nuci6n de su calidad,
Mediante "studios de slmulad6n. fue poshla estimar el

gasto de enargla de los corderos desda el nacimiento hasta el
destete. Elgasto de energla sa calcul6 separadamente con des
tino a mantenimienlo y creclmlento. luego se convlrtlaron a par
cents/e del gasto lotal y sa meustran en al cuadro 6.

La velocldad de crecimiento de los corderos lue cada vat
menOL el consumo de energla qua se requlrt6 para mantenf.
mianlo y creclmlenlO aument6 en esa perlodo en salo un 28 % al
Iinal de esta etapa con raspecto 81 pl"lamr mes,

En las prlmeras etapas da vida, la lecM matama sumlnlstra
suflclente anergia y protelna para lograr altas velocldadas da
creclmlento. promedialmanta durante el priemr mes elS1 % del
gastode energla sa destina al crecimlanto. A medida que la Ieche
malema es sustltulda por la pastl.lra disponlble (de ba/a calldad)
ypor sar los cordefos m8sp9sados tklnen mayOfes requerimlen
tos para mantenlmiento. esto hace que la energfa consumida
deba destlnarsa prlmordlalmente para mantenlmiento. En el
momenta del deslete, a los 140 dlas y 30.8 kg de peso. e193.6
% de la energla se gasta en manlenlmlento y al 6.4 % en crec!·
mlento.

DISCUSION

La evolucl6n del peso vivo de los corderos es similar a las
reportadas porolTos autores que estudiaron destele de corderos
Corrledale an Uruguay (4). (6), (8), (11). Si bien es superelor al
promedlo del pals (12). asto 59 deberta a que el peso 591om6 sin
ayuno, los corderos no fueron esqullados. eran todos machos y
nacldos unlcos de ove/as adultas.

En esteansayose enconIT6 un ritmo elevado de creclmlento
hasta los 3 mesas y bajas valocldades 0 detencl6n dal mlsmo a
partir de ese momanto.

Esta dlsmlnucl6n del creclmlento daspues de los Ires mesas
es notorta sl descontamos el contenldo digestlvo, ya que este es
uno de los elementos que mas aporta al peso vivo. La carcasa
obtantda, que en dellnitlva es el produeto Iogrado tenlendo como
obJetlvo Ie venta de corderos. alcanza los 10 kg a los tres mesas
permaneciendo practicamente estaclonada hasta el quinto mes,
10 que conflrma la detencl6n de e59 creeimlento (figura t).

Con feleranela al pasDje da prerumlante a rumlante, en este
ensayo se hapodldo constatarque de5pues de los40dlaselcon·
tanklo rumlnal tenia aparlencla similar al del ovlno adulto y su
colf'4XIslcl6n (libra von Soest y protelna brutal se establNzaban,
10 que indica la Instalacl6ndel proceso dlgestlvo normal, en coin
cldencla con 10 reportado por oITos autores (10). (15).

Sin embargo, esto no garantita que el cordero pueda man
tenerse y crecer con una aHmentacl6n similar al del rumlante
adulto. EI otTo aspecto de Importanela es la capacklad del rumen
rellculo ya que de ella depende la cantldad de materia seea que
puede procesar y como consecuencla Ingarlr dlartamente. Una
capacldad pequefla no parmitlrla un consumo alto de pasto ya
que habrla una limitante Ifslca para la dlgestl6n de ese allmento,
ese consumo raducido serla sullclente s610 para nlveles de cre·
clmlento moderados a bajos.

Elestudlo llavado a cabo en las condiciones antes descrltas,
Indica que el desarrollo del AA est8. relaclonado con el peso del
cordero y no con la edad tal como fue reportado por o1l"os auto
res (10, 15) Y qua la velocldad de creclmlento de las vlsceras es
a un rltmo relalivo (coeflclente atomlltrlco de creclmlento) del
doble del peso del animal, Esta situacl6n se mantuvo duranta
lode el perlode anallzado, 10 que Indica que aun af quinto mes de
vida no selogr6 eslablllzar la relacl6n entre el RA y el res10 del
animal, el RR lba aumentando contlnuamente su proporcl6n en
el cordero. EI contenldo de RR r9p!'esent6 el 1,880 del peso total
al meso 7.5 % a los 2 meses, 13.18 % a los 3 meses y 15.11 %
a los 4 me$6S y medlo. En ovlnos adultos se esUma que al con-
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tanldo del RR as dal9 al13 % del peso vivo (14), 10 qua indica
una dlsmlnucl6n porcantual an el adullo. coincldlendo con 10 ravl
sado por al A.R.C.• 1980 (1). Enovinos adultos se enconlr6 que
al conlenldo en materia seca del RR varl6 de 582: a 760 9 depen
dlendo de! nlvel de allmentaci6n (9). En esla ansayo se supera
ron los 500 9 a los 4 meses (cuadro 3).

EI contenido del RR depende de Ia edad del animal. de los
rt'querlmlentos y de la digesliblildad de la diela. En un ovlno
adulto el contanldo dal RR es menor que en un animal en creel
miel'\lo ya que los requerimlenlos son princlpalmente para man
lenlmlento y es1e es menor por quflo de peso vivo ya que las
necesldades energeticas estan asoclados al peso melab611co 10
que alectarla mas a anlmales pequai'los que grandes (cord&ros
qU& adullos).

Otro aspecto a menclonar es la Iongltud papllar la cual lu&go
de Instalado al prOC&SO normal d& dlgestl6n rumina!.. esta diree
lamenla relacionada con al nlvel de Ingestl6n da energla (3), por
asa raz6n el coeliclente alorl'l8trlco de craclmiento no aument6
en lorma similar a la viscera sino en relacl6n al consumo de ener·
gla. Los dalos ancontrados en este ensayo colnciden con los da
consumo y creclmlenlo baJos reportados por esa aulor.

Despues de los Ires mesas de edad. la valocldad de creel·
mlento depende de la disponlblfldad y caldlad de pastura al que
tengan acceso los corderos. En esta ensayo se encontr6 que
colncidiendo con el segundo mes postparto y debldo 81 tipo de
pasturas. con pr9domlnancla de aspecles estlva!es, la dlsponl
bfldlad de pasture 59 dupllc6 (cuadro 5), sin embargo al proceso
de maduraci6n y Ilgnlllcacl6n de la p1anta hilO dlsmlnulr notoria,
menle su calldad en termlne de dlgestlbllidad.

EI gran desarrollo del RR que no lIeg6 a un punto de equill.
brio como proporcl6n del cordero, se deberla a que lIste trat6 de
compensar la ba/a calldad da la dieta con un mayor consumo.
aumentando entonces al contenldo rumina!. Sin ambargo eSla

procaso no as suficlenla por la propia Iimltanta llsica qua Impone
el RR y el cordero no puade consumir suflclanta anergla como
para lener altas valocidadas de crecimlento. practlcamente al
nnal del parlodo sa log,an consumes suliclenles solo para
mantanlmlento.

Se constat6 asimlsmo que en los meses de dlciembre y
enero dlmlnuy6 el contenldo en protelna bruta de las pasturas e
niveles de 6,7 'Yo, 10 que as Inlarlor a los r&querimlentos mlnlmos
de protal na. EI ovlno as un animal salectivo. saleccionando aque
lias especies 0 parta da Ie planta con mayor conlenldo en prola
Ina. por 10 que as de asperar que 10 consumldo por los corderos
serla de mayor conlenldo proll1ico, se observa la lneflclancla del
mlsmo ya qua daspues de los Ires meses el mayor gasto aner
glltico de un animal qua ast6. en plano procaso de crecimiento es
destlnado al montenimlento (figura 5).

CONCLUSIONES

En un sislema da produceIon tradiclonal eon pastoreo con
Iinuo sabra pasturas naturalas. como el anallzado en esla axpe,
rlmanto. durante los primeros Ires masase el creclmlento da los
cordefOS fua allo colncidiendo con la produccion hktaa de la ova
Ja, A los tres mesas sa constato una delanci6n del creelmlento 10
cual es mas evldante an al peso de carcasa obtenido al cuel sa
estaclona an 10 kg a ests adad. En asta etapa la anregla cansu
mlda provl&ne da la paslura disponlbla.

A partir do novlembre, aumenla la disponlbllldad de pastura
aunque por el tipo da esp8cles predominantes ocurre uno dlsmi
fluct6n de la digestibilldad de la misma. La baja calldad de la pas·
lura Impedlrla me/ores lasas de crecimlenlo debldo a la IImltanla
Iiscia de la capacidad rumlnal r9u!lando en un consumo Insull,
clenle de paslo. Sarla lisle y no la lunclonalldad dlgestlva (Ins-
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CUADRO 5. Variacl6n de las caracterislicas de las pasluras
desde ella de setlembre al 28 de enero

Dias despues LLUVIA 01SPONIBILIDAD MOD DISPONIBILIDAO PROTE1NA MATERIA
della de set. (mm) (kgMS/ha) (%) (MOD/ha) ("10) ("10)

0 0 4g4 55.30 223 14.0 32.42
28 74 357 55.30 150 13.3 32.15
63 27 433 52.80 200 12.1 30.82
84 172 1178 53.90 510 35.03

110 12 1169 42.90 456 7.6 43.86
140 3 1202 35.60 388 6.7 51.80

FIGURA 5 . Varlac!6n de las caractarlstlcas de la paslula
dlsponible desde el 10 de setiembre hasla el 28 de enetO
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CUADRO 6. Simulacian de ut11lzacl6n de la energia consumlda por los corderos
desde el nacimiento hesta el destete

EDAD
(dj

GANANCIAS
(9Id)

REQUERIMIENTOS
(MCal/d)

DESTINO (%)
Mantenlmlento Creclmlento

o
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77..
91
98
110
127
140

372
345
320
296
275
255
236
219
203
188
175
162
150
139
129
113
94
82

15.02
13.81
13.60
13.81
14.15
14,48
14.89
15.28
15.61
15.98
16.28
16.61
16.87
17.16
17.37
17.74
18.20
18.50

27.61
41.27
51,48
59.18
65.12
69.82
73.62
76.75
79.37
81.59
83,49
85.14
86.58
87.85
88.97
90.60
92.45
93.58

72.39
58.73
48.52
40.82
34.88
30.18
26.38
23.25
20.63
18.41
16.51
14.86
13.42
12.15
11.03
9.40
7.55
6.42
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FIGURA 6 - SlmulaclOn del porcenlaje del gasto de energ!a
para mantenlmlento y credmlento de los corderos desde el
nacimiento hasta el destete
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