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1. INTRODUCCIÓN  

La producción ovina en Chile se caracteriza principalmente por ser un rubro de tipo 

extensivo concentrado, principalmente, en sur del país. En términos productivos, la especie Ovis 

aries resalta por la rápida respuesta ante la aplicación de tecnologías y manejos adecuados, junto 

a la capacidad para aprovechar terrenos menos productivos.   

El genotipo o raza predominante en la Región de La Araucanía corresponde a un ecotipo 

llamado Araucano, el cual es utilizado, como doble propósito (lana y carne). Su producción se 

vincula a pequeños agricultores, quienes obtienen una moderada a baja productividad debido a la 

falta de prácticas de manejo y principalmente por problemas nutricionales como consecuencia de 

la baja disponibilidad de alimento.  

La producción de carne de un rebaño, depende en primer lugar de la cantidad de corderos 

producidos, e indudablemente de la calidad del cordero, siendo esta última muy amplia, de 

acuerdo al mercado objetivo. Dichos factores inciden en los resultados económicos, por 

consecuencia en la rentabilidad del sistema de productivo.   

En la actualidad, dada la necesidad de implantar técnicas de manejo  que puedan ayudar a 

elevar los ingresos, se ha incrementado en la búsqueda de alternativas para mejorar los niveles 

productivos, entre los cuales destaca la criptorquídea inducida. Esta práctica no es de amplia 

difusión en Chile, es por ello que se hace relevante resolver la  factibilidad de implementar el 

acortamiento escrotal en los machos, como una medida de incidir en el desempeño productivo.  

Esta investigación se desarrolló bajo la hipótesis de que las categorías (machos enteros, 

criptorquídos y hembras) presentan diferencias significativas en cuanto a su crecimiento.     
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El objetivo general de la investigación es:  

  
Comparar la ganancia de peso de corderos Araucanos con criptorquidia inducida respecto a 

corderos machos y hembras  

Los objetivos específicos son:  

 

Evaluar el efecto del sexo, sobre la ganancia de peso de los corderos. 

 

Evaluar  el efecto de la criptorquidia inducida sobre el peso  de los corderos. 

 

Analizar el crecimiento de los corderos, de acuerdo a diferentes categorías, desde la 

criptorquidia  hasta los 90 días de edad.                      

2 
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2.  REVISION BIBLIOGRAFICA  

2.1 Antecedentes generales.  

La producción ovina en Chile es un sector con un alto potencial de desarrollo, sustentado 

principalmente en la exportación. Las proyecciones internacionales mantienen la tendencia hacia 

el aumento del consumo de carnes en los países en desarrollo en una condición de precios 

favorables para los países productores. Sin embargo, esta tendencia se ve enfrentada al escenario 

de incertidumbre generado por la crisis financiera internacional (ODEPA, 2008).   

El Censo Agropecuario (2007) registró un incremento intercensal de 5,2%, alcanzando 

3.888.717 de cabezas de ovinos. En cuanto al número de productores, se observó una 

disminución de 16,1%, totalizando 76.205 ovejeros. La Región de Magallanes continuó siendo la 

zona predominante, con una participación de 56,7% y 2.205.270 lanares. Otras regiones de 

importancia fueron Los Lagos (8,1%), Aysén (7,8%) y La Araucanía (7,1%).  

Las proyecciones del mercado ovino, sus productos y subproductos, indican que tanto en 

el corto como en el mediano plazo existirá una demanda mundial insatisfecha de productos 

cárnicos ovinos, situación que se refleja en indicadores internacionales principalmente generados 

en países con mayor nivel de información, como Australia y Nueva Zelanda (ODEPA, 2009).  

2.2 Descripción de la  raza.  

Según Sepúlveda (1999) el genotipo o raza predominante en la Región de La Araucanía 

corresponde a un ecotipo de animal llamado oveja Araucana. Este animal presenta la cara de 

color negro cubierta de lana, con un cráneo corto de perfil recto, orejas cortas y hocico grueso. 

Machos y hembras son acorneos. El cuello es corto y grueso, sin papada.   

Las extremidades son musculosas con pezuñas fuertes de pigmentación negra. La capa es 

generalmente blanca presentándose también individuos con vellón negro, cubriendo patas y cara. 
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Presentan un tronco profundo con costillas arqueadas. Este tipo es utilizado como productor de 

doble propósito (lana y carne). La lana es de mediano grosor y es utilizada por los mismos 

agricultores para la confección de vestuario. El peso adulto de estos animales es de 60 a 80 kilos 

en los machos y 45 a 55 kilos en las hembras.  

2.3 Comportamiento reproductivo.  

Los ovinos adultos se definen como poliéstricos estacionales, con un intervalo entre celos 

de 16-17 días durante la estación sexual. En general, el objetivo es que los partos tengan lugar en 

el momento más favorable para la supervivencia de las crías. El factor más importante que regula 

la duración del período de actividad sexual en el ganado ovino es la variación estacional de la 

longitud del día (Buxadé, 1996).  

2.3.1 Pubertad  En la oveja, el inicio de la pubertad está influida por factores genéticos y 

ambientales, tales como la raza, nivel nutricional (un bajo nivel retarda la pubertad) y época de 

nacimiento. En las borregas el primer estro ocurre cuando pesan sobre 40 kilos (70% del peso 

corporal del adulto). La edad normal a la que las hembras ovinas deben llegar a la pubertad es a 

los 7 – 8 meses y el peso ideal para el primer encaste es sobre 40 kilos (FIA, 2004).  

En los machos, la pubertad se asocia con un importante incremento en la secreción de 

testosterona que, a su vez, genera la espermatogénesis y la conducta de apareamiento. El tamaño 

testicular aumenta cuando los corderos tienen 8 – 10 semanas de edad (2 - 2,5 meses) y peso 

corporal de 16 – 20 kilos. La cópula con eyaculación de espermios viables ocurre entre los 4 – 6 

meses de edad, con un peso corporal del 40 – 60% del equivalente al de un animal maduro. Al 

igual que en las hembras, la primera exposición de los corderos machos a días largos, seguido de 

días cortos, acelera su desarrollo sexual (FIA, 2004).    

La líbido es el deseo de un cordero para  aparearse. Se encuentra regulado por la 

liberación de testosterona, producida por células especializadas en los testículos. Algunas razas  

muestran la líbido de manera casi continua una vez que alcanzan la pubertad. En otras razas, hay 

4 
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una marcada disminución de la líbido durante la temporada no reproductiva. Los corderos 

desnutridos y con exceso de grasa pueden reducir la líbido. La líbido de un cordero disminuye 

con la edad y  condiciones de enfermedad (Schoenian, 2010).  

La época de encaste condiciona el período de parición de las ovejas, esta situación es de 

suma importancia, especialmente en los rebaños sin manejo de su carnero, ya que el inicio de la 

estación reproductiva determina el inicio de la época de partos (Sepúlveda, 1999).  

2.4 Manipulación del sexo.  

En producción de carne cobran importancia el uso de prácticas de manejo 

complementarias que aceleren el proceso de engorda, así como la discusión de factores que 

interactuando con aquellas condicionan la conducta del animal. La elección del genotipo y la 

modificación del sexo  del cordero, son decisiones utilizadas para incidir en el desempeño de los 

animales, mejorar la calidad del producto y/o solucionar problemas de manejo (Bianchi, 2007).  

2.4.1 Castración Corresponde a la extirpación de los testículos, se practica para evitar la 

reproducción con el fin de mejorar los rebaños y, a la vez, por el hecho de que el animal castrado 

mejora la calidad de su carne al estar inhibidas sus características sexuales secundarias. Los 

factores más importantes para obtener los mejores resultados son la eliminación tanto del cordón 

espermático, así como la aplicación correcta  de drenaje en la incisión.  

La ausencia de líbido y la esterilidad son dos de los factores más notorios de la castración, 

y de la fata de testosterona. Sin embargo los animales castrados después de haber alcanzado la 

madurez sexual pueden seguir copulando durante cierto tiempo si tuvieron experiencia sexual 

antes de ser emasculados (Frandson, 1992).  

Según Turton (1962); citado por Bianchi (2007), la castración reduce la tasa de 

crecimiento y el peso al sacrificio, pero esta situación depende de la raza, condiciones 

ambientales y edad a la cual se realicen las comparaciones. Por su parte, Osorio et al. (1999) y 

5 
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Solomon et al. (1990), mencionan que los corderos castrados presentan mayor cantidad y 

porcentaje de grasa interna que los no castrados.   

Estudios realizados por Rodríguez y Castell (1991); citado por Bianchi (2007),  indican 

que el sistema de castración no afecta significativamente el peso a la faena, a pesar de existir una 

tendencia importante a favor de los corderos machos enteros que muestran ganancias diarias 

superiores a los castrados convencionalmente.  

Al respecto Osorio (1999) y Ribeiro et al. (2000), coinciden en indicar que los corderos 

castrados y no castrados, presentan similar peso vivo y morfología; no obstante, el rendimiento 

de la canal (verdadero y comercial) es superior en los corderos castrados. Esto debido a que los 

corderos castrados presentan una cantidad de grasa superior a los no castrados.  

2.4.2 Criptorquidia inducida. También denominada acortamiento escrotal, la criptorquidia 

constituye una solución al problema de mantener animales enteros en el predio capitalizando el 

mayor ritmo de crecimiento, la mayor cantidad de carne y menor grasa que, a igual peso, 

manifiesta esta categoría (Garibotto et al., 2003).   

Un animal criptorquídeo con ambos testículos retenidos en la cavidad abdominal es 

estéril, ya que no ocurre la espermatogénesis normal a menos que el testículo este más frío que la 

temperatura del cuerpo, estado que se lleva a cabo en el escroto. Sin embargo la temperatura 

relativamente alta del abdomen no impide  la producción de testosterona, por lo que el animal 

tiene todas las actitudes y apariencias de un macho normal excepto que los testículos no son 

evidentes ni produce espermatozoides (Frandson, 1992).  

La técnica debe implementarse en las tres semanas de vida previo al cierre del canal 

inguinal, por donde se fuerza el ascenso de los testículos hacia la cavidad abdominal (Bianchi, 

2007).  

6 
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Esta alternativa permite mantener los niveles hormonales, proporcionando mayor peso a 

la canal con menor cantidad de grasa además de facilitar manejos como la esquila,  debido a 

remoción del escroto (Dobbie et al., 1993 citado por Azeredo, 2005).   

Los corderos machos criptorquídeos  presentan incrementos en la ganancia media diaria 

superiores a machos enteros y hembras (Spiker et al., 1992; citado por Bianchi, 2007).  

Según Field (1970) los corderos machos enteros presentan mayor ganancia diaria 

(sobretodo en buenas condiciones de alimentación) y menor rendimiento y cobertura de grasa que 

los castrados. Esto coincide con los resultados de Pereira (2002), quien reportó mayores pesos en 

corderos enteros que en corderos castrados, atribuyendo esta diferencia a la mayor velocidad de 

crecimiento de los corderos enteros.  

  Al respecto  Lee et al. (1990) citado por Bianchi (2007), indican que los corderos 

machos (enteros y criptorquídeos) crecen más rápido que los castrados y las hembras, auque la 

diferencia se incrementa conforme avanzaba la edad del animal.   

Por su parte, Turton (1962); citado por Bianchi, (2007), menciona que la carne de 

corderos enteros suele ser menos tierna que las de corderos castrados.  

2.5 Peso al nacimiento.  

El peso al nacimiento condiciona la sobrevivencia de los corderos. Los corderos con 

mayor peso, poseen más reservas energéticas para contrarrestar sus pérdidas de temperatura, 

tienen mayor vigor, demoran menos tiempo para incorporarse, se favorecen más precozmente con 

la  ingesta del calostro, resisten más al enfriamiento, y por ende tienen una mayor tasa de 

sobrevivencia (Gibbons, 1996).  

Un cordero que nace con bajo peso, presenta una gran probabilidad de perecer en los 

primeros días o semanas posteriores al nacimiento, y si sobrevive es casi seguro que su tasa de 

7 
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crecimiento sea baja o posea mayor predisposición de presentar enfermedades infecto contagiosas 

y/o parasitarias (Quintero, 1997).  

Según Fraser y Stamp (1989) los principales factores que influyen en el peso de los 

corderos son: raza, peso y edad de la oveja, número de corderos por parto, entre otros.  

2.6 Velocidad de crecimiento de los corderos.  

Se define velocidad de crecimiento del cordero como la ganancia de peso vivo (gramos 

diarios) entre nacimiento, 4-5 kg y la venta, 25 - 35 kg. (Hervé, 2004; citado por Millanao, 2007).  

El crecimiento se mide comúnmente a través del cambio de peso a medida que avanza la 

edad del animal, estableciéndose, de modo general, que la curva de crecimiento potencial del 

cordero bajo condiciones ambientales óptimas es típicamente sigmoidal, y la velocidad de 

crecimiento se acelera hasta la pubertad y luego disminuye progresivamente a medida que se 

acerca hacia un valor asintótico denominado madurez (Gallo, 1992; citado por Quezada 1998).  

Los crecimientos se diferencian en dos etapas: 0 - 30 días  ó 10 - 30 días para conocer la 

capacidad lechera de la madre y 30 - 70 días o 30 - 90 días para comprobar el potencial de 

crecimiento propio de cada cordero (Buxadé, 1996).  

La composición de la ganancia de peso del cordero va variando con la edad. Después del 

nacimiento los aumentos de peso se traducen fundamentalmente en hueso y tejido muscular 

desarrollándose el animal en longitud y anchura. En esta primera fase de crecimiento 

experimentan un importante desarrollo de la cabeza, cuello extremidades y aparato digestivo. 

Posteriormente entre los tres y cuatro meses de edad la velocidad de crecimiento del tejido graso 

aumenta, fenómeno que supone un incremento considerable en el costo  energético de la ganancia 

diaria  del animal y una ralentización del crecimiento (Daza, 1997).  

8 
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El sexo y al número de corderos nacidos por parto son dos de los factores que ejercen una 

mayor influencia sobre el crecimiento de los corderos, variable que a su vez, afecta 

significativamente la rentabilidad de los sistemas de producción intensivos, cuyo propósito es el 

de obtener la mayor utilidad económica en el menor tiempo posible (De Lucas et al., 2003). 

                            

Los niveles de ganancia de peso esperados durante el periodo de lactancia, pueden 

fluctuar entre 194 g/día y 250g/día, dependiendo de la cantidad de leche materna disponible. Los 

corderos (crías únicas) durante los dos primeros meses de vida crecen a razón de 250 a 300 

gramos diarios  (García, 2002).  

2.6.1 Factores que afectan la velocidad de crecimiento de los corderos.  

2.6.1.1 Edad de la oveja.  Un carácter en la etapa temprana de la vida de un cordero puede estar 

afectado por componentes genéticos directos y por la suma de otros factores entre los cuales se 

encuentra el estado corporal de sus madres (Maiztegui et al., 2002).  

La madre afecta a la ganancia diaria de peso de los corderos durante la fase de lactancia a 

través de las variaciones que experimenta el peso de la cría al nacimiento y la producción lechera 

con la edad de la reproductora. El peso del cordero aumenta con la edad de la madre, por ello, 

parece  lógico que  los corderos nacidos de ovejas que han alcanzado su madurez fisiológica 

presenten,  durante  el  período  de  cría,  un  crecimiento  mayor  que  los  de  ovejas  jóvenes 

(Daza,  1997).  

2.6.1.2 Sexo del cordero.  Durante la etapa posdestete el crecimiento diario de los machos supera 

significativamente al de las hembras, logrando para un mismo peso vivo mejores índices de 

transformación de alimento debido a que la deposición de la grasa es mayor en las hembras. 

(Hafez et al., 2000; citado por Macedo y Arredondo, 2008).  La tendencia de las hembras a una 

mayor deposición de tejido graso se atribuye a la mayor actividad enzimática lipogénica y el 

mayor tamaño de los adipositos (Tratcher et al., 1990; Fogarty et al., 1992; Hopkins, 1996; 

Vergara y Gallego, 1999) 

9 
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El efecto del sexo sobre el crecimiento posnatal se relaciona con la producción de 

testosterona, hormona esteroide por cuyos efectos anabólicos actúa como promotor de 

crecimiento (Hafez et al., 2000; citado por Macedo y Arredondo, 2008).   

Se admite generalmente que hasta los 10 kg de peso vivo, no se observan diferencias en el 

crecimiento entre sexos aunque algunos experimentos han detectado, durante la lactancia, 

mayores ganancias en machos que en hembras (Daza, 1997).  

2.6.1.3 Tipo de parto.  Las diferencias en peso previas al destete  se pueden atribuir al hecho de 

que los corderos en la etapa de crecimiento predestete, dependen fundamentalmente de la leche 

de la madre y su crecimiento puede estar limitado por su disponibilidad, sobre todo en 

nacimientos múltiples y después de la tercera semana de lactación, etapa en que la producción de 

leche empieza a descender, siendo la reducción más severa al finalizar el segundo mes después 

del parto (Castellanos y Valencia, 1982; citado por Gonzáles, 2002).   

2.7 Estimación del estado nutricional.  

2.7.1 Peso vivo. Para la evaluación de las reservas corporales  existen diferentes métodos (Purroy 

et al., 1987), algunos de los cuales por su complejidad solo resultan utilizables en laboratorio. En 

condiciones de campo, dos de ellos, el peso vivo (PV) y la condición corporal (CC) parecen ser 

los únicos disponibles (Molina et al., 1991).  

El peso vivo presenta la ventaja de ser fácil de medir, pero no refleja de una manera 

exacta la masa corporal del animal, que puede verse afectada por el formato, el contenido 

digestivo y, en el caso de las ovejas gestantes, por el peso del feto y los líquidos fetales (Molina 

et al., 1991).  

10
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Según Sepúlveda (2004), el peso vivo sólo ofrece un conocimiento parcial de  las reservas 

energéticas.  El peso no  refleja el real estado corporal del animal ya que no siempre se cumple  la 

suposición que  a  mayor  peso,  mejor  condición  corporal.                            

11
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1 Ubicación de la investigación.  

La investigación se llevó a cabo en el Módulo Ovino, en el Campo Experimental 

Maquehue, propiedad de la Universidad de La Frontera, distante a 14 kilómetros 

aproximadamente de la comuna de Padre Las Casas, en la provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía.  

3.2 Descripción del Módulo Ovino.  

El Módulo Ovino consta de 7,14 hectáreas, divididas en 9 potreros de praderas  

naturalizadas que reciben una fertilización anual de mantención. Los superficie del módulo se 

encontraba dividida con cercos de malla ursus.   

Además existían instalaciones para el rebaño como un galpón techado de 48 m² y manga 

con balanza para ovinos donde se pesan y se efectúan tratamientos sanitarios.  

3.3 Duración del ensayo.  

El  estudio se desarrolló entre los meses de agosto y noviembre de 2008. Comenzando con 

el nacimiento de los corderos y finalizando con la venta de los mismos.  

3.4 Animales.  

Para la experiencia se utilizaron 6 hembras, 12 machos del ecotipo Araucano, 

provenientes de parto simple, presentes en el Campo Experimental Maquehue. Los machos a los 

30 días de edad se distribuyeron al azar en 2 grupos; machos enteros y machos a los cuales se les 

aplicó la criptorquidia inducida.  

    



20  

Los animales machos enteros, criptorquídeos y hembras se mantuvieron con sus madres 

hasta el final del experimento.    

3.5 Manejo de los animales.  

3.5.1 Alimentación. La alimentación de todo el rebaño fue exclusivamente en base a pastoreo de 

una pradera natural de 7,14 hectáreas.  

Las especies predominantes en la pradera eran: ballica (Lolium perenne L.), trébol blanco 

(Trifolium repens L.), siete venas (Plantago lanceolata) y chépica (Agrostis capillaris L.).  

Esta pradera se manejó en pastoreo rotativo de manera de asegurar forraje para la época 

de invierno.  

3.5.2 Pariciones.  Al momento del parto, a cada cordero se le identificó con un autocrotal 

plástico, se determinó el sexo y peso al nacimiento.   

3.5.3 Criptorquidia. Esta práctica fue realizada en los corderos machos a los 30 días de edad. 

Para ello se subieron los testículos del cordero a la cavidad abdominal, luego se presionó la base 

del escroto para evitar el descenso de los testículos y se colocó una goma elastrador en la base del 

escroto con la ayuda de una tenaza. Transcurridas dos semanas aproximadamente se desprendió 

el escroto en forma natural.  

3.6 Mediciones.   

La principal medición que se realizó fue la de peso vivo de los corderos los cuales fueron 

pesados desde el nacimiento el cual comenzó el día 22 de agosto del 2008 hasta el último pesaje 

que se realizó el día 25 de noviembre del 2008. Para ello se utilizó una balanza.  
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3.8 Análisis de datos.  

Los pesos vivos y ganancias de pesos obtenidos para las categorías se analizaron mediante 

un ANOVA de un factor. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 15.0 para 

Windows.                          

14
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Peso al nacimiento.  

En el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos en peso al nacimiento de los corderos 

de acuerdo al sexo. No se determinaron diferencias (P=0,1) entre sexos, los que presentaron 

valores muy similares.  

Cuadro 1. Peso vivo al nacimiento de corderos  según sexo. 

Sexo n Peso vivo de corderos (kg) 

Hembras 6 4,41± 0,43  

Machos 12 4,46 ± 0,50  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)  

Los resultados concuerdan con los registrados anteriormente por Inostroza, (2006), quien 

reporto pesos en corderos Araucanos de  3,98 ± 0,59 Kg.  

4.2 Peso de los corderos a los 30 días de edad.  

Cuadro 2. Peso de los corderos  a los 30 días de edad 

Categoría n Peso vivo de corderos (kg) 

Hembras 6 12,76 ± 1,37  

Machos enteros 6 12,82 ± 0,97  

Machos criptorquídeos 6 13,41 ± 2,48  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)  

En el Cuadro 2, se puede observar que a los 30 días de edad no existieron diferencias 

significativas en el peso de corderos según  las categorías (P=0,1).     
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4.3 Peso de los corderos a los 60 días de edad.   

Cuadro 3. Peso de los corderos a los 60 días de edad 

Categoría n Peso vivo de corderos (kg) 

Hembras 6 21,33 ± 2,09  

Machos enteros 6 21,39 ± 2,03  

Machos criptorquídeos 6 21,69 ± 2,91  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)  

En el Cuadro 3, se puede observar que a los 60 días de edad no existen diferencias 

significativas en el peso de corderos según las categorías (P=0,1).    

4.4 Peso de los corderos a los 90 días de edad.   

En el Cuadro 4 se observa el peso de los corderos a los 90 días de edad. En este período, 

no se observaron diferencias significativas en el peso de los corderos según las categorías, 

(P=0,1) aunque se observa una leve superioridad en los pesos de los corderos machos. Esto 

concuerda con lo observado por Carvalho et al. (1999) quien no encontró efecto de las categorías 

(machos enteros, castrados o hembras) sobre el peso vivo, en corderos estabulados sacrificados a 

los 100 días de edad.   

Cuadro 4. Peso de los corderos a los 90 días de edad 

Categoría n Peso vivo de corderos (kg) 

Hembras 6 28,95 ± 2,64  

Machos enteros 6 30,21  ± 4,04  

Machos criptorquídeos 6 30,26  ± 3,16  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)   

Al respecto, Bianchi et al. (2002) afirman que los corderos machos enteros y 

criptorquídeos presentan un mayor peso al sacrificio frente a las hembras. Field et al. (1979), 

16

 



24  

Fogarty et al. (1992), Carvalho et al. (1998) y Garibotto, et al. (2003), por su parte concuerdan en 

que los mayores beneficios de las hormonas masculinas de los corderos se verifica conforme 

aumenta la edad  o mejoran las condiciones de alimentación, las que para este estudio fueron 

deficientes.  

4.5  Incremento en  peso (g/día) entre los 30 y 60 días.  

Cuadro 4. Tasa de ganancia diaria de peso corderos  (g/día) entre los 30 y 60 días.  

Categoría n Tasa de crecimiento (g) 

Hembras 6 285,66 ± 57,20  

Machos enteros 6 285,66  ± 44,15  

Machos criptorquídeos 6 267,00  ± 29,43  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)  

En relación a la tasa de crecimiento (tasa de ganancia diaria de peso) de los corderos, 

durante esta etapa, no se observaron diferencias significativas entre las categorías (P=0,1). Lo 

cual se podría atribuir a que quizá las ovejas presentaron  similar producción de leche y condición 

corporal.   

Vergara y Gallego (1999) afirman que los corderos machos presentan mayor peso al 

sacrificio, pero no se diferencian de las hembras en la ganancia diaria de peso.   

Sin embargo, en este estudio las ganancias de peso de los machos criptorquídeos son 

inferiores a las demás categorías, lo cual se puede atribuir al estrés que  provocó, el acortamiento 

escrotal  en el periodo comprendido entre los 30 y 60 días de edad.      

17
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4.6 Incremento en  peso (g/día) entre los 60 y 90 días.  

Cuadro 5. Tasa de ganancia diaria de peso corderos (gr/día) entre los 60 y 90 días 

Categoría n Tasa de crecimiento (g) 

Hembras 6 253,83 ± 77,69  

Machos enteros 6 293,66 ± 97,22  

Machos criptorquídeos 6 285,66 ± 52,21  

Letras distintas, en sentido vertical, indican diferencias significativas (P<0,05)  

En el Cuadro 5 se observa   la tasa de crecimiento (tasa de ganancia diaria de peso) de los 

corderos en el período comprendido entre los 60 y 90 días de edad. En este período, no se 

observaron diferencias significativas en la ganancia diaria de peso de los corderos según las 

categorías (P=0,1). Sin embargo, si se compara este periodo con el período comprendido entre los 

30 y 60 días de edad se observa un incremento en la tasa de crecimiento de los machos (enteros y 

criptorquídeos), mientras que en las hembras se observa una disminución de la misma.   

Spiker et al. (1992); citado por Bianchi, (2007), afirman que  los corderos machos 

criptorquídeos  presentan incrementos en la ganancia media diaria superiores a machos enteros y 

hembras. Por su parte, Bianchi et al. (2002) indican que los corderos machos (enteros y 

criptorquídeos) presentan un mayor ritmo de crecimiento frente a las hembras, particularmente 

cuando el producto de venta es el cordero pesado.  

Al respecto Lee et al. (1990); citado por Bianchi, (2007) y Nunes (1997)  afirman que los 

corderos machos (enteros y criptorquídeos) crecen más rápido que las hembras, auque la 

diferencia se incrementa conforme avanzaba la edad del animal. Del mismo modo Carvalho et al. 

(1998) indican que la edad de sacrificio es un factor limitante para  determinar diferencias en el 

desempeño de los corderos machos enteros y castrados. Por lo que se necesita más tiempo para 

determinar la existencia de diferencias en la ganancia diaria de peso durante este período.   
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5. CONCLUSIONES   

En las categorías evaluadas, no se observaron diferencias en el peso al nacimiento y 

crecimiento desde los 30 a los 90 días de edad (P=0,1). La tasa de crecimiento diaria se mantuvo 

constante durante el estudio, siendo similar en las categorías, pero levemente superior en el 

último periodo en los machos criptorquídeos.  

Los pesos finales obtenidos a los 90 días para cada categoría fueron 28,95 ± 2,64 kg para 

hembras, 30,21  ± 4,04 kg machos enteros y 30,26  ± 3,16 kg, machos criptorquídeos.  

Las diferencias en términos de peso vivo entre las categorías  se verifican conforme 

aumenta la edad del animal y/o mejoran las condiciones de alimentación las que para este estudio 

fueron deficientes, un mayor tiempo de evaluación podría establecer diferencias entre machos 

criptorquídeos y otras categorías, lo cual es mencionado por otros autores.   

En los rebaños actuales los machos permanecen todo el año junto a las hembras  y los 

ganaderos no utilizan sistemas que permitan controlar la monta durante determinadas épocas del 

año. Por esta razón es una buena alternativa la criptorquidia inducida, tomando  en cuenta que los 

machos con acortamiento escrotal tienen un comportamiento  respecto a su peso  similar al de los 

machos enteros.            
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6. RESUMEN   

El estudio fue realizado en el Módulo Ovino del Campo Experimental Maquehue, 

propiedad de la Universidad de La Frontera, Región de La Araucanía, entre septiembre y 

noviembre de 2008, comenzando con el nacimiento de los corderos y finalizando con el destete 

de los mismos.  

El objetivo de la investigación fue comparar la ganancia de peso de corderos Araucanos 

según las categorías. Para el estudio se utilizaron 18 corderos, de los cuales 6 correspondían  a 

hembras, 6 machos enteros y 6 machos criptorquídeos.  

Los pesos al nacimiento fueron similares para todas las categorías, no observándose 

diferencias significativas (P=0,1). En los pesos a los 30, 60, 90, días, no se observaron diferencias 

significativas (P=0,1). La tasa de crecimiento analizada desde los 30 a los 90 días, fue similar en 

todas las categorías.                
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7. SUMMARY  

The study was carried out in the Sheep flock, In the Experimental Farm  Maquehue , 

Universidad de La Frontera, Region of Araucanía, between September and November 2008, 

starting with the birth of lambs and ending with the weaning.  

The purpose of the research was to compare the body weight gain of Araucanos lambs by 

sex. For the study used 18 lambs of which 6 were females, 6 males and 6 whole cryptorchid 

males.  

The birth weights were similar for all groups, not observing significant differces (P=0,1). 

In the weights at 30, 60 and 90 days, significant differences (P=0,1), were not observed. The rate 

of growth analyzed to the 30 and 90 days, was similar in all categories.                  
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9. ANEXOS                            
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Anexo 1. Estadísticos descriptivos de peso al nacimiento.   

CATEGORÍA MEDIA DESV. TÍP. n 
H 4,4183

 
0,43041

 
6

 
M 4,4608

 
0,50682

 
12

 

Total 4,4467

 

0,47023

 

18

   

Anexo 2. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
peso al nacimiento.    

F gl1 gl2 Significación 

1,060

 

1

 

16

 

0,319

 

Nivel de significancia del 5%    

Anexo 3. Estadísticos descriptivos de peso a los 30 días de edad.  

CATEGORÍA MEDIA DESV. TÍP. n 
H 12,7683

 

1,37530

 

6

 

ME 12,8283

 

0,97200

 

6

 

MC 13,4100

 

2,48002

 

6

 

Total 13,0022

 

1,65282

 

18

   

Anexo 4. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
peso a los 30 días de edad.       

F gl1 gl2 Significación 
1,000

 

2

 

15

 

0,391

 

Nivel de significancia del 5%   

Anexo 5. Estadísticos descriptivos de peso a los 60 días de edad.  

CATEGORÍAS

 

MEDIA DESV. TÍP. n 
H 21,3383

 

2,09143

 

6

 

ME 21,3983

 

2,03312

 

6

 

MC 21,6950

 

2,91284

 

6

 

Total 21,4772

 

2,24131

 

18
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Anexo 6. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
el peso a los 60 días de edad.    

F gl1 gl2 Significación 

0,586

 
2

 
15

 
0,569

 

Nivel de significancia del 5%   

Anexo 7. Estadísticos descriptivos de peso a los 90 días de edad.    

CATEGORÍAS MEDIA DESV. TÍP. n 
H 28,9567

 

2,64657

 

6

 

ME 30,2100

 

4,04490

 

6

 

MC 30,2650

 

3,16054

 

6

 

Total 29,8106

 

3,19323

 

18

   

Anexo 8. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
peso a los 90 días de edad.     

F gl1 gl2 Significación 

0,107

 

2

 

15

 

0,899

 

Nivel de significancia del 5%  

Anexo 9. Estadísticos descriptivos de la tasa de ganancia diaria de peso de los corderos  (g/día) 
entre los 30 y 60 días     

CATEGORÍAS MEDIA DESV. TÍP. n 
H 285,6667

 

57,20023

 

6

 

ME 285,6667

 

44,15277

 

6

 

MC 267,0000

 

29,43467

 

6

 

Total 279,4444

 

43,27236

 

18

         
28
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Anexo 10. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
la tasa de ganancia diaria de peso de los corderos  (g/día) entre los 30 y 60 días   

F gl1 gl2 Significación 

0,535

 

2

 

15

 

0,596

 

Nivel de significancia del 5%   

Anexo 11.  Estadísticos descriptivos de la tasa de ganancia diaria de peso de los corderos  (gr/día) 
entre los 60 y 90 días.  

CATEGORÍAS MEDIA DESV. TÍP. n 
H 253,8333

 

77,69020

 

6

 

ME 293,6667

 

97,22894

 

6

 

MC 285,6667

 

52,21749

 

6

 

Total 277,7222

 

75,30628

 

18

     

Anexo 12. Resultados de la prueba de homogeneidad de varianza  del residuo estudentizado para 
la tasa de ganancia diaria de peso de los corderos  (g/día) entre los 60 y 90 días.   

F gl1 gl2 Significación 
1,297

 

2

 

15

 

0,302

 

Nivel de significancia del 5%   
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