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I.- I N T RO O U e e I O N 

El creciente aumento de población en MAxico, hace
que día a día se requiera de una mayor y más eficiente pro-
ductividad agropecuaria. La leche, ingrediente pecuario que 
ocupa un renglón de muy alta importancia dentro de la nutri
ción humana; por sus características bromatológicas y sin e~ 
bargo su producción en el país es deficiente, por lo qu~ se
tiene que importar fuertes cantidades del extranjero, para -
poder solventar la demanda Nacional, lo que implica fuerte-
salida de divisas ~México. 

Consideramos que el mejorar la eficiencia de pro-
ducción de los hatos dedicados a la explotación lechera en-
el país, mediante el cuidadoso estudio de todas las varia--
bles fisiológicas y no fisiológicas que intervienen en la -
productividad lechera podríamos aumentar en forma considera
ble el volumen de producción y mejorar marcadamente las efi
ciencias de dicha producción. Por lo que se nos antoja pen
sar que el sistema de destete precoz implicaría incrementos
fuertes en la prodUctividad lechera. 

No solo el problema de la escaces de leche causa-
trastornos nutritivos al pueblo mexicano, si no tambi~n la -
deficiencia de produc~os cárnicos, es tonocido q~e la gran-~ 
mayoría de establos productores de leche los machos, se abo
can al sacrificio en una época prematura por considerar in-
costeable su crianza, por los consumos de leche que estos -
realizan y de concentrados especializad6s durante los prime-

' ros estadías de su crecimiento. 

Sin embargo creemos que un sistema de destete pre

coz bien aplicado haciendo uso intensivo de calostros media~ 
te su conservación por congelamiento de leche sfntética y la 
utilización de concentrados y forrajes para acelerar el cre
cimientó rumial y papilar de los terneros podremos lograr un 
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mayor desarrollo de éstos, así como un mejor aprovechamiento 
de sub-productos agrícolas de poca utilización cooperaríamos 
a resolver el problema nutritivo del pueblo mexicano incre-
mentando la productividad cirnica del país,· sin causar un d~ 

trimento en la producción lechera. 
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. II.- O B J E T I V O. 

El objetp del presente trabajo fue comparar un -
concentrado comercial, con un concentrado elaborado en la -
posta pecuaria de la escuela de agricultura de la Universi
dad de Guadalajara, en la iniciación de becerros bajo el ~

sistema de destete precoz. 
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III.- LITERATURA REVISADA. 

El aprovechar en forma más racional a la problem! 
ti ca económi~a de la crianza de ·becerfas como futuros reem
plazos del hato, así como llevar a los machos a un mayor p~ 
so , aumentando la oferta de e a r n e de 1 país estriba en i n d u-
cir el desarrollo del aparato digestivo con el objeto de -
subsisitir en forma completa a la leche y suministrar excl~ 
sivamente forrajes tosc~s y concentrados (11) bajo este si! 
tema de. explotación es de primordial importancia estar con

cientes del proceso digestivo de los lactantes y la influe~ 
cia de factores colaterales tales como edad, forraje tosco
concentrado, fermentaciones e inoculación de rumen y otros
en el desarrollo apropiado del sistema digestivo. 

3.1.- SISTEMA DIGESTIVO DEL LACTANTE. 

Los lactantes al nacer, poseen igual que los adul 
tos un estómago constituido por 4 divisiones o compartimen
tos denominados rumen, retfculum, omasum, y abomasum o est~ 
mago verdadero los cuales adquieren su forma durante la et~ 
pa fetal (16) aunque soTo el abomasum.es funcional; tenien
do una capacidad aproximada del 705~ del estómago total (14) 
las dimensiones relativas de las divisiones constituyentes
del estómago total varían en la relación a la edad, a la n~ 
turaleza del alimento, en el lactante recién nacido el ru-
men y el reticulum juntos representan la mitad de la capac! 
dad del cuajar; en el transcurso de la novena a la treceava 
semana esta proporci~n se encuentra invertida. Durante es
te período el omasum se obser~a cantraído y de~provisto de
funcionamiento; a los 4 meses el rumen y el retfculum jun-
tos son más o menos 4 veces mayor que el omasum y el aboma
sum en conjunto encontrándose cantraídos y careciendo de -
funcionamiento. 

Al ano y medio dependiendo de la sistemática de--

----------------------------~--------~~----------
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manejo del omasum iguala la capacidad del abomasum y las T

cuatro divisiones alcanza su capacidad relativa constituye~ 
do aproximadamente 80% el rumen 5% el retículum 7 a 8% el-
omasum y 7% el abomasum de la capacidad total (15). 

3.2.- DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES COMPARTIMIEN
TOS DEL ESTOMAGO. 

RUMEN: Este presenta un saco dorsal y otro ventral 
comunicados en forma libre a trav~s de una amplia abertura
cubierta por piÍar.es musculares, los pilares anterior y po~ 
terior se encuentran bien desarrollados y son pod~rosos --
existiendo un par de pilares longitudinales, denominados e~ 
ronarios dorsales y coronarios ve.ntrales. El rumen comuni
ca en forma libre con el retfculum sobre el pliegue rumino 
reticular la mucosa del rumen se encuentra cubierta con pa
pilas desarrolladas en forma especial en el saco ventral --
( 5). 

RETICULUM: Se encuentra colocado contra el dia--
fragma e higado. Es pequeño comunica con el rumen sobre el 
pliegue rumino reticular y con el omasum a trav~s del com-
partimiento reticular omasal su mucosa está formada de pli~ 

gues dando la apariencia de un panal de abejas. (5). 

OMASUM: El omasum comunica con el reticulum por -
el orificio retfculum omasal con el abomasum a trav~s del-
orificio abomasal, el interior del omasum presenta gran ca~ 
tidad de pliegues que se agrupan en cinco órdenes, los más
largos se exiienden por todo el órgano, los pequeños son -
arrugas, los restantes de longitud media posee tejido muse~ 
lar y está recubierto con un gran número de papilas cubier
tas de epitelio conificado. (5). 

ABOMASUf~: Este es el compartimiento angular de los 
rumiantes, tiene comunicación con el omasum y con el duode-
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no a través del píloro, se encuentra dividido por una cons
trucción en dos porciones la región fúndica y pilórica en~
contrándose respectivamente las glándulas f~ndicas y pilóri 
cas (5). 

GOTERA ESOFAGICA: Tiene gran importancia en la -
etapa pre-rumiante del lactante por ser éste el conducto p~ 
ra los líquidos en su paso desde el esófago al orificio re
tfculum omasal y posteriormente el abomasum funtiona por ac 
to re fl ej o. ( 5) . 

3.3.- FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ETAPAS, EN 
LA ETAPA PRE-RUMIANTE Y RUMIANTE EN LOS BECERROS. 

ETAPA PRE-RUMIANTE: Entre las fuentes protéicas -
energéticas durante, esta etapa son el calostro por una pa~ 

te, dando hasta el cuarto día y por la otra la leche en los 
días consecutivos, .estos líquidos pasan de 1~ boca al esóf~ 

go posteriormente de la gotera esofágica al orificio o reti 
culum omasal y en seguida al abomasum en donde se inicia la 
digestión de la proteína, carbohidratos y 9rasas y de la ak 
sorci ón a formas más simples ( ami'noáci dos, glucosa, ácidos,
grasos y glicerol) debido al mecanismo enzimático. (5). 

ETAPA RUMIANTE: Estos animales inician su rumia a 
una edad dependiente de.-la.dieta recibid.a, cuanto mayor sea 
el período de su suplementación láctea menor será su urgen
cia para complementar la dieta con otros alimentos sin em~
bargo el reducir el consumo lácteo iniciarán la complement~ 
ción en alimentos secos a ·una edad temprana si éstos son p~ 
latables (14). 

El rumen anteriormente expuesto se encuentra cu-
bierto sus paredes con papilas o numerosas protuberancias-~ 
las cuales se encargan del proceso de homogenización y de-
sintegración y el traspaso de productos de acción microbial 
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al complejo sangufneo, que abastece al rumen. (1)~ 

La absorción de los ácidos graso~ de cadena corta 
se verifica también en el reticulum y en el omasum. (1). 

3.4.- FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO FISIOLOGICO Y ANA
TOMICO EN BECERRAS. 

3.5.- E D A·o. 

TAMATE Y COLABORADORES: (19~. Estudiando el efec
to de varias dietas, leche, leche forraje y grano, leche y -
otras substancias administradas dentro del rumen concluye-
ron que los alimentados exclusivamente con leche mostraron
un desarrollo papilar menor que los grupos restantes. 

3.6 FORRAJE TOSCO. 

STOBO Y COLABORADORES: (17). Estudiaron dietas-
con proporciones diferentes concentrados forraje encontran
do mayor desarrollo. rumial con el incremento de forraje en
la dieta. 

BALCH Y COLABORADORES: (2). Probando diferentes -
niveles de forraje tosco en la época de crianza, constat6-
que en la alta dieta de forraje se incrementa la capacidad
ruminal. 

KESLER Y COLABORADORES: (8). Experimentando con -
59 becerras qde se sacrificaron a diferentes edades de 8 -
d1as a 16 semanas suministrando una dieta a base de leche y 

forraje a libre acceso e iniciador encontraron incremento -
progresivo del tejido ruminal conforme avanzaba la edad. 

PRESTON Y COLABORADORES: (12). Estudiando en bec~ 

rros jóvenes la digestibilidad de pastos de la tercera a d! 
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cima semana encontró que el coeficiente de digestibilidad -
de la materia seca fue de 74.6% además que la alimentación
a base de leche no afectó la digestibilidad de los pastos. 

3.7.- CONCENTRADOS. 

HARRISON Y COLABORADORES: (7). Al experimentar-
con doce hembras Holstein sacrificadas de 16 a 38 semanas -
de edad respectivamente consumiendo 6 una dieta alta y con
centrado forraje proporción (9.1) y las otras 6 una dieta -
baja concentrado alto forraje a razón de (9.1) a libre ac-
ceso concluyendo que las hembras que consumieron la dieta -
alta en concentrado tuvieron una mayor longitud de las papl 
1as de1 rumen y obtuvieron las más rápidas ganancias de pe
so aparentemehte esto se debió ·a niveles m~s altos de ener
gía consumida. 

WUARNER Y COLABORADORES: Citado por ROY (14). be- ~ 

mostró recientemente que las dietas de con~entrado o forra-
je tosco estimula el desarrollo de las papilas del rumen·, -

3.8.- FERMENTACION EN EL RUMEN. 

TAMATE Y COLABORADORES: (19). Demostraron que la
administración de ácidos grasos volátiles estimulan el cre
cimiento papilar de becerros. 

FLATT Y COLABORADORES: (6). Tuvieron éxito al pr.Q_ 
mover un positivo desarrollo papilar en becerros recibiendo 
intraruminalmente yna mezcla de ácidos grasos volátiles en
forma de solución de sales sódicas. 

WUARNER: Citado por FLATT (6). Sostiene que el d~ 

sarrollo del tejido del rumen en forma particular el creci
miento papilar es el crecimiento y el resultado de la esti
mulación química debida a productos finales de la fermenta-
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ción del rumen más que a factores de naturaleza física. 

La utilización metabólica de los productos resul
tantes de la fermentación microbial (ácidos grasos de cade
na corta, acético, propiónico y butérico) en,el rumen es un 
inicio de desarrollo y función del rumen en becerros jóve-
nes. 

Información específica se obtuvo en los niveles-
de azúcar en sangre y ácidos grasos volátiles, concentra--
ción de jugo rum~nal sustancias y ácidos grasos volátiles-
digestión "IN VITRO" celulosa y la relación existente entre 
estos factores. 

Ka sido bien establecida que la concentración de
glucosa en la sangre es más alta en becerros jóvenes que en 
rumiantes adultos. A medida que aumenta la edad de los be
cerros hay un cambio en el metabolismo energético en estado 
de glucosa aún sistema de ácidos grasos volátiles de cadena 
corta, sirviendo para encontrar una gran porción de la ene~ 
gía requerida por el animal por medio de la dieta sólida.-
( 3) . 

3.9.- INOCULACION DEl RUMEN. 

-

PRESTON: {13). Estudió la inoculación del conteni 
do del rumen de vacas adultas a becerros menores de 3 sema
nas con el propósito de establecer una población de micro-
organismos e indicar el desarrollo del rumen encontrando que 
la inoculación no tuvo ningún efecto positivo en la veloci
dad de crecimiento de becerros destetados con alimentos se
cos a las tres semanas de edad. 

LENGEMANN Y COlABORADORES:(lO). ·Estudiando los -
efectos de la dieta sobre características de Flora y Fauna
sobre becerros bajo un programa de alimentación limitada de 

------------------------------------------------------------
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leche y adición de aereomicina y una mezc.la concentrada en-
contraron que a las 6 semanas de edad el establecimiento de 
bacterias y protosuarios en el rumen era evidente. 

CONRAD Y COLABORADORES:(4). Estudiando los nive-
les de ácidos grasos volátiles _y pH en contenidos de ru-
men de becerras inoculadas y no inoculadas alimentadas con
forraje tosco granulado encontraron que no hubo diferencia
significante en los niveles de ácidos grasos volátiles en -
el rumen de becerros inoculados y no inoculados, en tanto -
que el pH del rumen de los becerros inoculados tendió a -
ser más bajo de la segunda a la catorceava semana. 

3.10.- DESTETE PRECOZ. 

Con el sistema de destete precoz en becerros de -
lechería ha sido realizado por un gran número de investigadores 
PRESTON (11), realizó estudios en crecimiento de becerro~
destetados entre la segunda y cuarta semana de edad sumini~ 
trando una dieta concentrada, alta en energía forraje y--

agua obteniendo aumento de .644 kg. por_día en becerros de~ 
tetados entre la tercera y cuarta semana durante las prime; 
ras doce semanas en forma posterior en becerros destetado~
en un promedio de tres semanas de edad tuvieron aumento de
.506 kg. por día. 

STOBO Y COLABORÁDORES~(l7). Estudió el efecto de
proteínas del concentrado en el crecimientos de becerros -~ 

destetados a 5 semanas de edad probando variaciones del 12-
al 20% de proteína cruda administrada a libre acceso llegarr 
do a la conclusión que no se obtenía ninguna ventaja dando -
un concentrado conteniendo 15.9% de proteína a los becerros 
destetados a las 5 semanas de edad pero se indica que para
obtener las máximas ganancias de peso es imprescindible un
adecuado suministro de energía. (18). 
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3.11.- EFECTOS DE ANTIBIOTICOS EN EL DESTETE PRECOZ. 

LASSITER:(9). Formula las siguientes concJusiones 
después de un cuidadoso análisis de la información de consumo 
de antibiótico en ganado lechero. 1.- Los anti'bióticos :AereE_ 
micina y terramicina, son los únicos suficientemente estu-
diados para garantizar conclusiones válidas, aunque más in
vestigaciones se deben de efectuar con terramicina para que 
se pueda ser aceptado con el mismo grado de confianza, que-
1 a a uro e mi e i na . 2 .- A ere o: mi e i na y Ter r ami e i n a es t i m u 1 a 1 a v ~ 
locidad de crecimi~nto del 10 al 30% durante las 16 prime
ras semanas de vida, reducen la evidencia de diarreas, au-
mentó el consumo de alimento y eficiencia alimenticia y me

jo r a 1 a a p a r i e n e i a d e 1 a n i m a 1.. 3.- L a i n forma e i 6 n 'd e 1 u s o d e - -
antibióticos indican que la aureomicina debe proporcionarse 
en el alimento en una dosis de 15 a 20 mgr. por 45.450 kg.
de peso vivo diariamente, lo cual parece ser de muy poca -
ventaja después que los becerros tienen de 22 semanas de-
edad. 4.- Dos explicaciones fundamentales se presentan con
siderando el modo de acción de los antibióticos, la primera 
indica un estímulo de la glándula Pituitaria e incremento-
en la producción de la hormona del crecimiento. La otra ~s

tablece que los antibióticos posiblemente incrementan el.-
crecimiento de becerros a través de una alteración en el m~ 
tabolismo energético p·robablemente involucrado la microflo
ra ruminal. 



12 

IV.- MATERIAL Y METODOS. 

4.1.- LOCALIZACION DEL EXPERIMENTO. 

El presente trabajo, se realizó en la posta pecua
ria de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guad~ 
lajara, ubicada en los Belenes, Mpio. de Zapopan, Jal., con 
una latitud Norte de 20°41' y 103°20' de long. oeste con-
una temperatura media de 18°C. y una altura de 1,500 m.s.n.m. 

4.2.- DESARROLLO DEL EXPERIMENTO. 

Se inició el 10 de Junio de 1975, con 9 becerros -
Holstein Angus F¡, desde su nacimiento, los cuales fueron
separados en corraletas individuales con el objeto de lle-
var registro individual de los mismos. 

Los 3 primeros días de su nacimiento, se les sumi~ 

nistró calostro materno suplementado al 10% del peso vivo -
del becerro, posteriormente se les suplementó leche de vaca 
entera durante 30 días con un consumo de 3,5.lts. por día,
al siptimo día de edad, se identificaron con una mezcla con 
centrada. 

Se les inyectó 600,000 U.I. de vitamina A a -- --
400~000 u.r. de complejo B con 812 50 U.I. de ~itamina E. -
par a preven i r a v ita m i nos i s, a 1 o s 3 3 d i a s de , edad se s u s pe n
dió la administración de lecha, ya que el consumo del con-
centrado era adecuado, a partir de este momento se inicia -
la prueba comparativa de un concentrado elaborado en la po~ 
ta pecuaria conteniendo de 16 a 17% de protefna bruta, el -
cual se muestra en el cuadro No.l contra un concentrado co
mercial que se muestra en el cuadro No. 2, el concentrado y 

el agua se brindó a libre acceso y cada 8 d1as se obtuvie-
ron los pesos correspondientes de cada becerro, asf como su 
consumo individual y por grupo, para posteriormente determi 
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nar las eficiencias de conversi6n alimenticia y las venta-
jas econ6micas. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

LE~eño e~rimental fue: "completame~a-1-a·z·a/ 
con ~2 tratamientos,~ diferente número de repeticiones en-

~e cada animal f~..:_~~~~-~~ntal cada uno. ' 

TRATAMIENTOS NO. DE BECERRO 

Concentrado 

Comercial 

Concentrado 

Elaborado 

5 

4 

Yij 
DONDE: 

MODELO DEL DISEÑO 
u+ot+Eij 

Yij C~alquier observaci6n. 
u =·Media general. 

oi Tritamiento i. 
\ 

Eij = Error Experimental. 



V.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

No se encontró diferencia ~ignificativa desde el 
punto de vista estadístico, en cuanto a aumento de peso -
en los becerros en experimentación de los tratamientos --
"A" y "B". 

No se encontró diferencia significativa desde el 
punto de vista estadístico en los becerros de los trat~ -
mientes "A" y "B", en cuanto a consumo de alimento. 

La conversión alimenticia fue ligeramente mejor
para el tratamiento elaborado que para el tratamiento co
mercial. 

14 
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VI.- DISCUSION. 

No se encontraron problemas de metabolismo al apll 
car un sistema apropiado de destete precoz, estando de • -
acuerdo con varias investigaciones realizadas: (PRESTON, T~ 

MATE, CONRAD FLATT; y colaboradores), los aumentos de peso
~ue los becerros tuvieron durante la etapa de desarrollo -
del experimento se consideran aceptables y concuerdan con -
los reportados por la literatura: (PRESTON, STON y colabor~ 

dores, CONRAD y colaboradores), los ~onsumos de alimento -
también se consideran normales y concuerdan con lo reporta
do por la 7iteratura (LENGEMANN y colaboradores, PRESTON y
colaboradores, FLATT y colaboradores y HARRISON). 

Sin embargo consideramos objetivo la repetición de 
proyectos similares a éstos y seguirlos a plazo más largo -
para verificar a conciencia la conveniencia desde el punto
de vista económico de la aplicación del sistema del deste
te precoz, con el objetivo de reducción de costos. 

Asf mismo pensamos que es factible la obtención de 
resultados mejores en la aplicación de este sistema, conta~ 
do con una alta especialización del manejo, de la cual se -
adoleció en el presente trabajo, por no contar con el mate
rial requ~rido dentro de las instalacione~- donde éste se ~~ 

realizó. 

-------------------------------------------------- - - -
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VII.- CONCLUSIONES. 

1.- No existieron problemas aparentes ·bajo el sistema de -
destete precoz de becerros. 

2.- Los aumentos de peso no mostraron significancia esta-
dística entre tratamientos. 

3.- Los consumos de alimento n~ mostraron diferencia sign! 
ficativa entre los dos tratamientos. 

4.- La conversión alimenticia fue mejor en el tratamiento
"A" (Elaborado en la Posta Pecuaria). 

5.- Por tanto es recomendable el alimento preparado por -
sus costos menores. 
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VIII.- RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó eh la Posta Pecua-
ria de la Escuela de Agricultura, Universidad de Guadalaja
ra, con la experimentación de dos concentrados, "A" y "B". 

"A"' Concentrado preparado en la posta pecuaria. 

"B" Concentrado comercial. 

Se experimentó con nueve b~cerros HOLSTEIN ANGUS -
Fl, desde su nacimiento, en corraletas individuales. 

Se les administró concentrado y agua a libre acce
so, y cada ocho dfas se obtuvieron los pesos individuales y 

por grupo, para posteriormente determinar las eficiencias -
de conversión alimenticia y las ventajas económicas. 

El diseño experimental fue: parcelas apareadas con 
diferente número de repeticiones al azar, en que cada ani-
mal fue una unidad experimental. 

Se elaboró el análisis estadístico para consumo de 
alimento y para aumento de peso, encontrándose que la con-• 

. . . 
versión alimenticia fu~ mejor en el tratamiento "A" (elabo-
rado en la posta pecuaria) por lo tanto es recomendable el
alimento preparado por sus costos menores. 
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CUADRO NO. l. 

COMPOSICION DEL CONCENTRADO 

" A , 

¡ 
1 ' ! 8% Sorgo 56.00 4.48 l. 60 94.40 i 

1· 
1 

0% Melaza 5.00 X 0.58 2.90 

38% Harinolina 15.00 5.70 2.20 33.00 

40% Soya 20.00 8.00 3.50 70.00 

o~ Calcio l. 50 X 0.70 0.70 

0% Roca Fosfórica l. 00 X 0.40 0.40 

0% Sal -1.00 X 0.90 0.90 

0% Vitamina 0.50 X 10.00 10.00 

T O T A L lOO KGS. 18.18% 2.07 
" 



CUADRO NO. 2, 

COMPOSICION DEl CONCENTRADO 

" B " 

INGREDIENTES DEL CONCENTRADO COMERCIAL. 

Maíz y 1 o Mi -1 o . 
Sub-Productos de trigo y/o maíz y/o cártamo. 
Harina de alfalfa deshidratada. 
Melaza de caña. 

22 

Pasta de ajonjolí= y/o pasta de frijol soya y/o harinolina. 
·- Harina· de e a r n e y 1 o h'a r in a de· pes e a do . 

Vitamina A, D3 , carbonato de calcio, carbonato de cobre, -
carbonato de cobalto, oxido de zinc, roca fosfórica, sulfa
to ferroso, sulfato de magneso, yoduro de potasio y cloruro 
de sodio. 
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CUADRO N0.3 

COMPORTAMIENTO DE LOS BECERROS EN EL PERIODO EXPERIMENTAL. 

TRATAMIENTOS. 1 
1 

1 
A B 

1 
/No. de animales 4 5 

1 
'Peso inicial 59 . 55.8 

Peso final 77.25 81.4 

Ganancia diaria 0.708 0.85 

ficiencia alimenticia 1.621 1.646 

A Alimento preparado 

B Alimento comercial. 



CUADRO N0.4. 

ANALISIS ESTADISTICO PARA CONSUMO DE ALIMENTO. 

TRATAMIENTO "A" TRATAMIENTO "B" 

66.800 
64,450 64,350 
55,500 57,400 
56,050 71,350 
58,350 65,850 

¿ X =234.35 L: X=~25.75 

2 2 
X=13780.37 X=21324.96 
X=58.58%. X=65.15 % 

2 2 
x1 x1 (X 1) 2/n 1=13,780.37 - 13,739.90= 50.47 

2 2 
x

2 
x

2
- cx 2) 2/n 2=21,324.96- 21,222.61=102.35 

2 2 2 
S X1+ X2 = 50.47 + 102.35= 152.82=21.83 

(n 1-1}+(n
2

-1) 3+4 7 

sd= 21.83 4+5 = 
20 

F· 3.131 

T=X-X= 58.58-65.15 6.57 - 2.09 ·sa-- 3 . 1 3 3 . 13 

df=2.365 
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CUADRO NO. 5. 

ANALISIS ESTADISTICO PARA AUMENTO DE PESO. 

TRATAMIENTO "A" TRATAMIENTO 

34.000 
25,000 28,000 
25,000 22,250 

17,000 20,500 

18,000 24,000 

E X=85,000 E X=128.750 

X~1863.000 X= 25.75 

X=21.25 

X~= X~ - (X 1 ) 2/nl= 1863.000-1806,25=56.75 

x2= x2 - (X 2) 2/n2= 3431.3125-3312.738=118.5745 
2 2 

s2= x2 + x2= 56.75 + 118.5747=25.04 1 2 
(n-1)+(n-1) 3+4 

25.04 (4+5)= \f~•2.3J 
42 

t~21.25-25.75~4.S~ 1.94 
2 .. 3 2. 31 

T1 001=3.499 - l. 94 -3.499 

T1 005=2.365 - l. 94 -2.365 

25 

"B" 
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CUADRO NO. 6 

REPRESENTACION GRAFICA DEL CONSUMO DE ALIMENTO EN LOS DOS 
TRATAMIENTOS · 

.600 

.500 

.400 

.300 

.200 A B 

.lOO 

.0~--------~------~--~~-------
TRATAM lENTOS. 
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CUADRO NO. 7 

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS GANACIAS DE PESO DIARIO EN KG . 

. 300 

GANANCIA · 

.200 

A B 

.lOO 

• o 

TRATAMIENTOS 

[ 
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CUADRO NO. 8 

ANALISIS DE VARIANZA PARA AUMENTOS DE PESO. 

FU ENTE DE V A R I A C I O 1 G.DE LI- SUMA DE CUADRADO FRECUENI 
-

CIA.l BERTAD. CUADRADOS MEDIO 

TRATAMIENTO (2-1)=1 l. 25 l. 25 0.000818 

ERROR 2(5-1)=8 122.17 15.27 

1 

TOTAL (2)(5)-1=9 123.42 


