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Effectof cheLevel oíDehydratedSwJae

Manure and Culture yeast

(Saccharomyces Cervisiae) Upon
Producüve Performance and Carease

Quality of Sheep In Feedlots

Abstract. An expemwxt ihat comsüvo ¡Indies
¡vas carried oul: Üje objtcline of íheformer ¡vas lo
evalualt tlieperformance of sheepfed mtb 0,20
and 40% d/y rnalter p;V/J of de/ydrated swine
manure supplemented wilh 0.25% DM of atlíure
yeast. The resalís xvere analyti^ed ivitb íhe SAS'
software program.
The secoiid sCudy ana^i^dcarcass of 24 mak
sheep iised in iIkfirst experiment. Tlsere were 4
sheep ¿n ead) one of íhe 6 treatments including
differenl leveh ofsmne manure. At the moment of
slaiighteiing ihose animaís were classifted wilh the
iivíng xveighl críleria. A visual comparison, hased
OH the schemcproposed ly the MLC (Meat and
Umtock Commission), lo selecí Üxstmclure of

sheep carcass, was done in arder lo dassijy ihem.
The results ofgniuine and commeráaloulpnl of

carcass, warm and cold carcass wcíght,fat oh the back and in the

chop area shoii'cd no significaní áifferences with regard to the
differenl diels used. There was no significant effecl of ihe culture
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yeasl on any of lite variables; bul a ñgnificant effecl of ihe liiáng
weighí al ihemoment of slaughlering ««j- observed onihevariables
of commeráal oulpnl, warm andcold carcass weighl as well asin
the chop area.

Introducción

La población mexicanamantiene una fuerte tradicióncomo
consumidora de came de ovino; sin embargo, la demanda
de carne de estaespecie no se satisface con laproducción
nacional, por lo que se recurre a grandes importaciones.
En el Estado de México, la producción ovina es una de las
principales actividades del sector agropecuario ycontribu
ye de manera importante con productos ovinos para cu
brir la alta demanda que tienen en los estados del centro

del país. No obstante, la ovinocultura nacioniil y del pro

pio estado se caracterizan por un crecimientolento debido
a la interacciónde múltiples factores;entre otros podemos
mencionarel incrementoen los ctwtos de las materias pri
mas destinadas a la silimentación animal, la insuficiente

producción de éstas, el poco uso de tecnologísi, así como
el problema de competencia de los animales con el hom
bre en cuanto a la superficie para cultivos (l'eñalva, 1986).

Dados los altos costos de producción por concepto de
alimentación, es indispensable buscar métodos opcionales
que repercutan económicamente en beneficio del

ovinocultor a través de una menor demanda de insumos

convencionales, que de otra forma tendrían que ser testa-
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dos a aquellos destinados a los humanos (Mejía, 1989).
Un aspectocada vez más estudiado de la alimentación al
ternativa de los animales es la posibilidad de aprovechar,
;d menos en forma parcial o indirecta, la proteína fecal de
los animales. Esta posibilidad se derivadel hecho conoci
do de que los cerdos excretancercadel 30%del nitrógeno
que ingieren y que las gnuijas porcinas producen diaria
mente grandes cantidades de excretas (Orduña, 1991;
Castrejón, 1993). Afortunadamente tales desechos pecua
rios pueden ser incorporados, después de ser procesados
física, química y/o biológicamente, a las dietas integrales
de -animales rumiantes psira su aprovech-amiento yp-ara con
tribuir así a la prevención y control de la contaminación

ambiental. Biológicamente, la cerdaza contiene
microorganismos patógenos entrelosquepredomin-an los
lactobacilos y los coliformes;por lo que la deshidratación
al sol reduce a niveles mínimos su presencia (C-astrejón,
op.«/.). Asípues,por sus características químicas (conteni
do de nitrógeno, energía y minerales), el excremento de
cerdo se puede considerar como una fuente potencial de
alimento para rumiantes (Peñalva, op. át).

El futuro de la carne de ovino es bastante promisorio:
durante las dos últim-as décadas su precio se ha mantenido
en constante aumento y l-as perspectivas son alentadoras,
principalmente para las canales magras y livian-as (Arbiza
yDe Lucas, 1996). Sinembargo, talycomo mencion-a Gsrllo
(1992), la -alta competencia dentro del mercado de la carne
obligaa poner cada día más énfasisen torno a los factores
que pueden afectar la calidad del producto final, tanto en
sus etapas de producción como de proces-amiento y
comercialización.

La canales fundamental para las distintasactividadesen
las que se b-asa el mejoramiento genético: su calidad es
la primera medidadel producto ysirvecomo pautapara la
selección yel mejoramiento íinimal. Así,la canales el cen
tro de atención del comercio y de los propósitos de los
productores, pues es una norma útil y definida en la con
versióndel animala carne (Gíillo, 1992).En el mercado de
carne-actual hayaltadem-anda de carne m-agra (criterio uti
lizado por la mayoría de los consumidores para definir la
calid-ad). La proporción de carne magra en la canal de un
cordero es la primera determinante del vídory rendimien
to comerci-al; -asimismo, esto tiene importanciaen términos
de eficiencia productiva, pues se requiere muchomás ener
gía p-ara producirun kilo de grasaque un kilo de músculo.

La clasificación de las cantdes de ovinos según su c-ali-
d-ad se basa en dos aspectos principales {ibid)\

1. C-aracterísticas cuantitativas: entre ellas se incluyen el
peso de la c-antd, la composición física (porcentaje de hue
so, músculo y gr-a.s-a) de la c-an-al y la distribución de los
tejidos (porcenraje de músculo) en la canal.

2. Características cualitativas: son las características

6 NMMtAu Uau. 1991

organoléptic-as de la carne. Pueden ser visuales (color,
forma, prcsent-ación), de sabor, aroma, jugosidad y tex
tura, entre otras. Éstas se relacioniin con lacomposición
química del músculo.

De -acuerdo con la inform-ación de Ltiwrcnce (1980), hay
una estrecha relación entre el crecimiento y la composi
ción física de la can-al. El crecimiento se mide normalmen

te como el c-ambio de peso a medida que avanza la edad.
La curva de crecimiento potencial del cordero en buenas
condiciones ambient-ales es típicamente sigmoidal (lave
locidad de crecimiento aumenta hasta la pubertad y ense
guida disminuye progresivamente a medida que se -acerca
la madurez). Por lo tanto, el peso óptimo de s-acrificio de
los corderos está estrecliamente rel-acionado con el grado
demadurez de la can-al-, que a su vezesdeterminadopor el
peso de la raza de los padres en la edad adulta y el sexo, y
varía en mayor o menor medida por la vclocid-ad de creci
miento y nutrición de los corderos. En este sentido, los
corderos explotados en condiciones favorables son sacri
ficados aproximadamentecu-ando -alc-.uizan 50% de su peso
adulto. El grado de madurez es un criterio que también
utiliza el productor para decidirel mejor momento p-ara el
sacrificio, debido -a que está muyligadoal punto en que se
iniciael engrasamiento.

Por otro lado, la tecnología actual permite tener en el

mercado una diversid-ad de -aditivos que se utiliz-an en la
alimentación -animal con diferentes fines. Uno de estos pro

ductos son los cultivos microbianos como las levaduras

(anteriormente llamados probióticos), los que h-an sido
reconocidos como una herramienta útil en la -actividad

pecuaria, pues reportan beneficios como una mejor con
versión -alimenticia, un mayorconsumo de alimento y un
aumento en la producción. En teoría, las lev-adur-as gene
ran, comopartede su ciclo devid-a, los factores necesarios
para su propio desarrollo: enzimas, vitaminas y
aminoácidos. Éstos estimulan la flora intestinal, modifi-
c-an el p-atrón de fermentación rumin-al y permiten digerir
mejorla fibra de la dieta;asimismo, reducen la pérdidade
enerva -al disminuir la producción de met-ano y tienen la
c-ap-acidad de crearun sistema simbiótico entre elhuésped
y el hospedero -al competir con los microorganismos
patógenos del tracto digestivo, como el Esdieridxa coU y la
Salmonelb. El moderno proceso de producción de la leva
durapermiteobtener una altaconcentración de levaduras
vi-ables, hasta 10" UFC/g(Unid-ades Formadoras de Colo
nias) (Ramírez y Márquez, 1987; Platay Mendoza,1996).
Sin emb-argo, no se conocen reportes delefectode ellas en
el comportamiento productivo y en la c-alidad de la canal
de los rumi-antes productores de carne sustentados con
dietas que incluyen niveles medios (20%) y altos (40%) de
-alimentos no convencionales como las excretas de cerdo.

En este sentido, la finalidad central del estudio se enfo-
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có a evaluar el efecto de las dier<is para ovinos de corral
nutridos con niveles crecientes de cerdaEa deshidratada al

sol, con y sin cultivo microbiano a base de levadura
Sciccbaromyceí cmuisiae, sobre la producción y calidad de la
carne (consumo voluntario de alimento, ganancias de peso,
rendimientoy calidadde las canales de corderos);asícomo
sobre ladigestibilidad /«/«'/«dela materia seca de la dieta.
Un objetivo secundario fue estudiar el efecto del peso vivo

al momento del sacrificio sobre el rendimiento y confor
mación en la.s canales de los animales utilizados.

1. Material y método

El primer trabajo se llevóa cabo en la unidad de ovinosde
la posta zootécnica de la Facultad de Medicina "Veterinaria
y Zootécnia de la Universidad Autónonia del Estado de
México, Se utilizaron 36 ovinos híbridos, cruza.s de las ra

zas Suffoik y Rambouiiler, con peso vivo promedio de
32.5 kg. Los ovinos se asignaron al azar a cada uno de los
6 trafcimientos. La composición y aporte nutritivo de las
dietas experimentales se muestran en el cuadro 1. Cada

traramiemo contó con 6 animales distribuidos en 3 repeti
ciones, cada una con 2 ovinos (n = 36). Permanecieron 10

días en adaptación a las dietas, más 83 días de periodo
experimental. El alimento consumido se registró diaria-

iNGftEOCNTES Tratamientos (Ceroaza %BS)

SSíFTIá:? ""••35,0 "136:0 ^2;2
Rastrojo demaIz

Total (kb)

Nutriente; APORTE NUTRITIVO ESTIMADO (ycBS)

PCNOR%

Calcio %

IT = 0% CERDAZA.

T2 = 0%CERDA2A+ CULTIVO DE LEVADURA.

T3 = 20% CERDAZA.

T4 = 20% CERDAZA + CULTIVODE LEVADURA.

TS = 40% CEROAZA.

T6 = 40% CERDAZA ♦ CULTIVODE LEVADURA.

PCNDR = proteIna cruda no oegradable en rumen.

PCDR - PROTEÍNA CRUDA OEGRAOABLEEN RUMEN.
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mente y el peso vivocada 15días. La levadura (0.25% MS)
se agregó al momento de mezclar los ingredientes. Se uti
lizó el producto Procreatín-7 de la compañía safmex.

Dicho producto (según lacompíiñía fabricante) es elabo-
i"ado a partir de la cepa Saccharomycis ceremsiae viva, y se

utiliza en forma seca. Cada gramo contiene de 8 a 10 mil
millones de células (Cardona, 1989). Asimismo, nene la
capacidad de producir ácidos acético y fórmico en con
centraciones no tolerables por ciertos microorganismos
patógenos y aportan algunas enzimas carentes en la
microflora intestinaldel animal jovenque le amoldan a mejo
rar laeficienciaen lautilización de los nutrientes(Salas, 1991).

Al final del ensayo de alimentación se realizó una prue
ba de digestibilidad /'« aiv de la materia seca. Los ovinos
se adaptaron a jaulas nietabólicas durante 7 días, la colec
ción de heces fue por 15 días y los animales se mantuvie
ron a un 90% de su consumo toral de materia seca, de

acuerdo con ia técnica descrita por Harris (1970).

En el segundoestudio, al finalizarla prueba de compor
tamiento, 24 machos fueron transporrados al Taller de
Cárnicos de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitl/íit

de la Universidad Nacional Autónoma de México, 48 ho

ras antc.s de su sacrificio. Fueron alojados en un corral

de descanso y alimentadas con forraje durante 24 horas.

En las siguientes 24 horas los animales estuvieron en ayu

no, sólo se les suministró agua. Enseguida se pesaron y se

sacrificaronpara realizar el estudio de las canales. Debido
a que en la región del Valle de Toluca los pesos ripíeos de
sacrificio para corderos oscilan entre 45 y 55 kg de peso
en pie y con el objetivo de analizar el efecto del peso vivo

al momenro de sacrificio sobre las variables que se descri
ben, los ovinos fueron clasificados según su peso en dos

grupos; grupo 1 (animales con menos de 55 kg) y grupo 2
(animales con mas de 55 kg). Las variables dependientes

que se consideraron fueron: rendimiento comercial (peso
de la canal cídiente/peso vivo x lOU), rendimiento ver

dadero (peso de ia canal caliente/peso vivo vacío x 100),
peso de la canal caliente, peso de la canal fría,grosor de la

grasa dorsal y área del ojo del músculo del lomo. El peso

de la canal Cíüiente se obtuvo inmediatamente después

de haber terminado laevisceración. La canal se mantuvo

en refrigeración para su maduración por 24 horas a Ü°C.
Se registró otro peso déla canal antes de realizarlos cor

tes comerciales.

Para evaluar la calidad de la canal, se practicó un exa
men tanto de la masamuscularcomo de la grasa,evaluán
dose el área del ojo del músculo del lomo {Lungisúmus

tboracii) a la altura de la duodécima costilla; para ello, se
colocó un cuadriculado de plásticí) (figura 1).

El espesor de la grasa subcutiinea fue medido con una

regla meriUica a nivel de la última costilla por encima de la

parte más profunda del músculo dorsal largo. La confor-
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mación de las canales fue evíüuada por apreciación visual,

de acuerdo con el sistema de clasificación de la MLC (Mear

and Livesfück Osmnaission) (figura 2).

I. Análisis estadístico

Los daros obtenidos en íinibos estudios se sometieron a

un aiaálisis de varianza, utilizvmdo el procedimiento GLM
del paqueteestadístico SAS (1988) paraun diseñocomple
tamente al azar. Los promedios de cada variable depen

diente se compararon con la prueba de Duncan (Steel y
Torrie, 1986).

II. Resultados y discusión

a) Pñmer esludio: compnrlumienlo de los afinos.

En el cuadro 2 se prcsennm los valores medios de gantin-

Cia diaria de peso (CDP), ganancia de peso total (GDPT},
peso inicial (Pl) y peso final (PF). Con respecto a la GDP, se

observó diferencia estadísticamente significativa entre fra-
t-amientos (P < 0.05). Las GDP para las dietas 2 a 5 no son

diferentes entre sí (P > 0.05), pero sí hubo diferencia de
ésras contra las dietius 1 y 6 (P < 0.05). Los ovinos que

consumieron las dietas Tj y fueron los que obtuvieron
mejores ganancias (268.7 y 262.3 g/día, respectivamente);
mientras que y sólo gtinaron 198.5 y 159.3 g/día, en
el mismo orden. Estos resultados son superiores a las GDP

presentados por Orduña (1991),quien incluyó un nivel de
40% de cerdaza deshidratada con y sin melaza de caiia de

azúcar (como saborizanfe) en la alimenttición. Las GDP

reportadas por este autor fueron de 148 y 118 g/día, res
pectivamente. Lo anterior indica que con niveles muy al

tos de excreta de cerdo la.s gtinancias de peso se reducen,
pero al utilizar un mejurador de la ptilarabiliüad .se pueden

reducir el problema. Asimismo, al analizar el efecto del
cultivo de levadura en cada nivel de cerdaza, podemos ob

servar" que sí se manifestó —aunque sin diferencia estadís
tica (P > 0,05)— en la dicta T, con 20%, pues la GDP en
estos animales fue en promedio de 262.6 g/día, a diferen

cia de la dieta T,con sólo 231.3 g/día. Así, este procedi
miento coincide con lo reportado por Alvarado y Falcon

(1995), quienes indicaron que la inclusión del cultivo de
levadura mejoró el comportiimiento de ovinos en engor

da. Asimismo, en el trabajo de Mejía {op. cií), quien utilizó

O, 10, 20 y 30% de cerdaza deshidratada, se encontró que
ccm el nivel de 20% se obtuvieron las mejores GDP (165
g/animal/día). Ayala y AJarcón (1995) reportaron que en
terneros alimentados con 20% de gallinaza en su dietti, el

cultivo de levaduraa partir de Saccharomjas ceremsiae (10 g/
;inim;il/día) mejoró significativamente (P < 0.05) la ga
nancia diaria de peso.

En relación con la GOFf hubo diferencia estadística sig
nificativa entre dieras (P < 0.001): seobservó quelas GDPT

Vil I $ H iFueau U*

i' -. 4

n l

ñ 5

k i

Variable Tratamientos (Ceroaza%BS) Probabilidad

1 2 3 4 E 6

GDPT(KG] 20.3' 21.7" 19.9' 22.5' 15,0° 13.1° P <0.001

PF(KG) szk 55.3' 52.3®" 55.2' A7.&'' 45.4" P<0.008
" PROMEDIOS EN LA MISMA HILERA CON DISTINTA LITERAL DIFIEREN ESTADISTICAMENTE,

SEGÚN LAPROBABILIDAD INDICADA.

(20,8, 21.7, 19.9 y 22.6 kg) logradas con las dietas'!(, T„
Tj y fueron similares (P > 0.05) entre sí; pero
estadísticamente superiores (P< 0.05) a las alcanzadas en

las dieras "l'g y "l"^ con sólo 15 y 13.08 kg respectivamente,
como se indica en el cuadro 2. Asimismo, se puede apre
ciarque tanto en ks dietas testigo como en las de 20% de
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cerdaza, pero no en el nivel de 40%, el culfivu de levadura

tuvo un ligero efecto numérico en la GDPT.
Con respecto al PVF, se observó diferencia significativa

entre dietas: se encontró que los ovinos con regímenes

alimenticios de 40% de cevdaza, sin y con cultivo de leva
dura, sólo 'aJcanzaron pesos finales de 47.8 y 45.4 kg, los

cuales son estadísticamente inferiores (P < 0.05) al resto

de los métodos alimenticios. Cabe destacar que tanto la
dicta testigo como la de 20% de cerdaza con cultivo de

levadura produjeron que los ovinos alcanzaran mayor peso

vivo final (P < 0.05) que el resto de los animales (55.3 y
55.2 kg, respectivamente), lo que indica que en esta varia

ble sí tuvo efecto positivo (P< 0.05) el cultivo de levadura.

En el cuadro 3 se muestran los promedios de CMS,
CMSPM, CA y EFA. Entre el CMS y el CMSPM no hubo dife

rencia significativa (P > Ü.05); sin embargo, los animales
en cuyas dietas se incluyó cerdaza tendieron a consumir

más, principalmente los del (1.74 kg de MS/animal/
día). Los resultados de consumo de MS coinciden con lo

reportado por Mejía {op. «/.), Orduña {op. di), y Al '̂a^ado y
Falcón {op. di), quienes no encontraron efecto alguno de

la levadura en el consumo de materia seca por parte de
los ovinos.

Lasconversiones paralas dietas 1-5no son diferentes, pero
sí hubo diferencias de éstas en el régimen 6 (P < 0.001).
Las conversiones obtenidas están dentro del rango consi
derado como normal para ovinos alimentados con dietas

mixtas yson similares a las reportadas por Mejia {op. al) y
Orduña {op. di). Sin embargo, no encontraron diferencias
en sus estudios.

Con respecto a la eficiencia alimenticia, se observó una

divergencia significativa entre dietas (P < 0.05). Los siste
mas 2, 3 y 4 fueron similares entre sí (P > 0.05), pero

distintos a los procedimientos 1, y 5 y 6 (P < 0.05). La
dieta testigo sin cultivo de levadura presentó la mayor efi

ciencia (18.38%); en los métodos 2, 3 y 4 la eficacia fue
simiku" (intermedia),mientras que los animales alimenta-

Variable Dietas (Cerdaza % BS) PROBABILIDAD

„CMS.(^1Á). -I'.SO' '1,52'' 1-60* íXA' 1.62"' 'I.6Ó'"" P-XolÓSO'
CMSPM (G) 115,59"111.17' 120,51" 129.11' 122.55" 119.25' P > 0.050

COWERSÍGW hley, 9:31° .35*"' P:.<,SKf '•
EFICIENCIA"/» 18.80' 16.1'!'*' 14.27" K.a'j'" 11.74° 9.65° P < 0.050

piVMS % ,63.50' :63.6.Ó."- 53:5.0°"...'54'.10° 54.5.0^

PROMEDIOS ENLA MISMA HILERA CON DISTINTA LITERAL DIFIEREN ESTADISTICAMENTE,

SEGÚN LAPROBABILIDAD INDICADA
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dos con 40% de cerdaza (con y sin levadura) tuvieron los

máximos niveles de ineficiencia: menos de 12%.

Por último, en relación con la digestibilidad in ñvo de la
materia seca (DIVMS, cuadro 3), se observaron diferencias

altamente significativas (P< 0.001) entre traramientos (ni

veles de cerdaza); las DIVMS (ó3.5 y 63.6%) de las dos
dietas sin cerdaza fueron similares entre si (P > 0.05), pero

estadísticamente superiores (P < 0.05) al resto de los trata
mientos. Asimismo, la DIVMS de las dietas con 20 o con

40% de cerdaza fue similar entre ellas (P > 0.05), por lo
que los resultados obtenidos en este estudio permiten afir

mar que nu hubo efecto alguno del cultivo microbiano

sobre la DIVMS de bus diet-as consumidas por estos corderos.

b) Ssgttnáo esludio: evaPnidón dd rendimiento, cnnjormaáón y

calidad de bs canales de ovinos.

El rendimiento comercial de la canal para los tratamienros

1 al 6 fue de 43.67, 43.88, 43.5-5, 43.20, 41.33 y 42.30%,

respectivamente; mientras que en el rendimientoverdade
ro de la canal ios promedios obtenidos fueron de 49.23,

48.80, 47.60,48.77, 47.23 y 47.62%, respectivamente. No
se manifestó diferencia estadística significativa (P > 0.0.5)
entre métodos (cuadro 4). Los valores del rendimiento en

la canal para las seis dietas esriin dentro de lo indicado por
el ARC (1980) para ovinos en crecimientoalimentados con
dietas mixtas (forraje y concentrados). Los rendimientos
expuestos en este trabajo son similares a los mencionados
por Arbiza y De Lucas {np. al), Frascr y Stamp (1989) y
Koeslag (1982).

Los resultados de pesos de las canales en caliente o en

frío para los seis grupos de ovinos variaron de 25.92 a

19.6 kg y 25.2 a 19.13 kg, respectivamente, pero no pre

sentaron diferencia significativa (P > 0.05) entre dietas

(cuadro 4),
No se obsen'ü diferencia estadística significativa (P >

0,05) entre dietas.

Con respecto a los valores pronaedio de grasa dorsal en

las canales medida a nivel de la última costilla, no se en

contró diferencia estadistica significativa (P > 0.0.5) entre
procedimientos. Los promedios oscilaron de 2.0 (régimen
alimenticio con 20% de cerdaza naás levadura) a 3.0 (diera

testigo sin levadura) milímetros de espesor. Como puede

verse en el cuadro 4, aunque no hubo significación esta

dística entre tratamientos, los ovinos que consumieron las
dictas con O y 20% de cerdaza más cultivo de levadura

tendieron a depositar menos cantidad de grasa dors:J, lo

cual podría evidenciar cierto efecto del aditivo en la cali
dad de la canal. Estos resulrados son similares a los men

cionados por Arbiza y De Lucas {op. di). De igual miuiera
Owen (1976) y Ramírez (1981) señalan tres niveles prefe

rentes de espesor en la grasa dorsal que son similares a los

de este trabajo.
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En cuvinfo al área del ü|() del músculo del lomo no hubo

diferencia estadística significativa (P > 0.05) entre ti-afamien-
tüs, 1-os promedios variaron de 12.5 (dietas con 40% de
cerdaza) a 15.6 cm' (dietas con 2()'/o decerdaza sin levadura).

Del cuadro 4 se infiere que aunque no se detectaron

efectos significativos enlasvariables analizadas, ni del factor
dieta, ni del cultivo de levadura, si se observa un efecto

numérico de la última en las variables de peso de la canal

en caliente yen frío ydegrasadorsij. Sólo en las dietas sin
cerdaza se identificó un efecto numérico de dicho cultivo

en la variable de área del ojo de la chuleta. Por lo tanto, ios

resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que

las canales delos ovinos que recibieron cultivo de levadu
ra a partir de Saccburnmyces cereidíias tienden a presentar

mejores pesos y calidad de las canales, uuiro en frío como
en caliente, al mismo tiempo que éstas mostraron una

menor cantidad de grasa dorsal.

Con rcspecti; a la clasificación de las canales segi'in cl

tipo de dieta o el peso vivo al momento del sacrificio, las
canales de los ovinos que consumieron las dietas 1,2, 3,4

y 6 y cuyo peso vivo al momento del sacrificio fue mayor
de 55 kg se clasificaron como R, canales menos magra-s y
menos compactas, lo que significa menor calidad. Asimis
mo, las canales de los animales con la dieta 5 (40% de

cerdaza sin cultivo de levadura) y de aquellos cuyo peso
vi\'ü al sacrificio fue menor de 55 kg se clasificaron conao

l!, canales más magras y compactas, es decir, la calidad de
la canal de estos corderos fue mejor según el sistema de

clasificación utilizado (.MLC) (cuadro 5 y figura 2).
En relación con cl efecto del peso vivo al sacrificio

(PVSl = < 55 kg y Pvs2 = > de 55 kg) sobre cl rendinaien-
to comercial de la canal, se observaron diferencias signifi

cativas (P < (1.05), mientras que en el rendimiento verda
dero cl efecto no fue significativo (P > 0.05). En cuanto al

resultado del peso vivo al instante del sacrificio sobre cl
peso de la canal calientey fría hubo diferencia significa
tiva (P< Q.OOl). Finalnacnte,no se observó efecto del peso
vi™ a la hora del sacrificio sobre la gnesa dorsal (P> 0.05),

pero sí hubo un resultado distinto (P < 0.05) en el área del
ojo del músculo del lomo, la cual presentó mayor valor en

los animales más pesados (cuadro 6).

Coaclusiones

1. El comportamiento de los animales que recibieron las
dietas con Oy 20% de cerdaza fue sinailar, mientras que
los animales que consumieron un 40% de ésta redujeron
sus ganancias de peso y eficiencia alimenticia. Además, el
único efecto significativo del cultivo de levadura sobre
el comportamiento animal se observó solamente en la va

riable de peso fina! en las dieras con Oy 20% de cerdaza;
pero no en las de 40%.

VtM 6 riouCHu Uno. Maiku-Jiikih 19»9

Variable Dietas (Cerdaza %BS)

D{StoL) 0(C/CL) 20(S/CL) 20(C/CL) 40(&CL) 40(C/CL)

RÉNOlMIENTb COMERCIAL % 43.57 43,88 43.55 43.20 41.33 42.3Ó
8.80 47.60 48.77 47.23 47.62Rendimiento verdadero % 49 23

P£SO.CANALeALIENTE.(KG) 22.87

Peso canal frIa(kg) 2223

G'RAM DORSAL (MM) _ _ 3.00

Ojodelachijleta(cm5 12.50

22.87 24-55 24,17 25.92 1 9,60 20.27

22 23 23.85 23.27 25.20 19.13 19,72

3.00 2.25_ 2-7"s_ 2.00 ~2.33 ..2.25
12.50 14.05 15.60 14.05 12.50 12.50

StCL = SIN CULTIVODE LEVADURA; C'CL = CON CULTIVO DE LEVADURA.

Dietas (Cerdaza %BS) DELSACRinCIO{KG)

5 PVSl <55 PVS2>55

C^lfJdAGÍQt Rs k Rn R iÚ' ' .rV.

R = Canal menos magra y menos compacta.

U = Canal magra y compacta.

PESO Vivo alSacrircio (kg)

PVSl < 55 KG PVS2 p 55 KG

RÉH^filMlEtrfÓ-KÓttERgllL {%)

Rendimiento VERDADERO (%}

PESO CANAL FRÍA (KG)

" •

47.208'

'1,9:242°'

18,700°

/¿JoBá''

a|;6l,o')-_
26,790'

ÁREA OJO DE LA CHULETA {CM°) 12,500 14.930

MEDIAS EN MISMA HILERA CON DISTINTA LITERAL DIFIEREN ESTADISTICAMENTE

(P < 0.05).

2. Lasdietas sin cerdaza tuvieron mejordigestibilidad ¿n
vivo de la materiaseca, sin embargo no se observó efecto
del cultivo de levadura sobre la asimilación de la materia

seca (iMs) de los tratamientos expetimenrales. Los resulta
das obtenidos permiten afirmar que no hubo con.secuen-
cia alguna del cultivo microbiano sobre la DIYMS de las
dietas consumidas por estos corderos.

3. Tanto el nivel de cerdaza como el cultivo microbiano

adicionado no influyeron en cl rendimiento, conformación
y calidad de la caiv.J de los ovinos.

4. El peso vivo al sacrificio sí afectó el rendimiento, la
conformación y la calidad de las canales, por lo que los
animales con más de 55 kg de PV al momento del sacrifi
cio tuvieron mejor rendimiento y peso en sus canales así
como mayor área del ojo de la chuleta. No obstante, estos
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;uiim'rües tambiénacumularon más grasadorsal, por lo que
sus canales se clasificaron Cíjmo R, es decir, canales menos

magras y menos compactas; mientras que las canales de

los corderos con menos de 55 kg de )'V al sacrificio se

clasificaron como U, que significa que las camiles fueron
más magras ycompactas. É
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